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En una reciente encuesta realizada en Estados Unidos por Creative Research Asso-

ciates Inc.. respecto a la visión del ciudadano norteamericano común sobre los compu-

tadores y sus usos en el hogar, se llegó a la sorprendente conclusión de que para la

gran mayoría, tener un computador en la casa era una urgente necesidad, pero al sef

consultados para qué, se vieron en duros aprietos para discurrir una buena razón

Entre las respuestas más comunes, estaba el temor a educar a sus niños en un

ambiente privado de computadores. Uno de los entrevistados, refiriéndose a la nece-

sidad de conocer el manejo de los computadores, se refirió ingenuamente a los niños

que empaquetan las compras en los supermercados diciendo, "si estos niños supiesen

operar un computador, no serian empaquetadores Serian gerentes
'

Para otros, adquirir un computador para la educación de sus hips representaba una

oportunidad para darle a éstos una ventaja por sobre sus compañeros durante la

educación superior. Una de las opciones que se plantean hoy los padres norteameri-

canos es si adquirir para sus hijos una enciclopedia o un computador, lo que estaría

indicando el grado de importancia que le dan a estos ingenios electrónicos.

Sin embargo, el aspecto educacional es sólo una de las razones que condujeron a

la venta de más de cinco millones de microcomputadores en 1 984 y cerca de los cuatro

millones y medio de equipos que se pronostica serán vendidos durante el presente año.

Los propios adultos han llegado a la conclusión de que por su propio bien, es

conveniente que tengan un microcomputador en sus hogares. Las razones para

qué. son sin embargo, un misterio La gran mayoria de los entrevistados que ya poseían

un equipo, reconocieron que tan sólo los usaron durante unas pocas ñoras antes de

rendirse a la evidencia de que para manejarlos tendrían que invertir una buena cantidad

de tiempo en capacitación. De todos modos, se manitestaron satisfechos con su adqui-

sición.

Entre las respuestas tipicas sobre posibles usos de un computador en el hogar, la

gran mayoría se relirió a la posibilidad de hacer sus compras por medio del computador,

a la posibilidad de organizar mejor sus vidas planificar vacaciones, recibir información,

comunicarse mediante correo electrónico, etc.. todas cosas que en la práctica ni las

nacen ni las necesitan. Si bien todas las respuestas eran muy ambiguas, la convicción

de los adultos entrevistados era que si bien no sabian muy bien cómo, estaban

seguros que los computadores van a ser usados y es necesario estar preparados

Si hiciésemos una encuesta similar en nuestro país, y bueno sena que asi se ñiciese,

seguramente las respuestas no serian muy distintas y la razón de eslo, a nuestro

parecer estriba en dos factores principales

En primer lugar, tal como ya lo hemos dicho, la tecnología no está aún madura como
para mostrar con claridad sus posibles usos sobre todo en el terreno del sottware y

de las telecomunicaciones.

Por otro lado, los adultos de noy somos una generación que pasa por un periodo

de transición de un periodo premformático al reino de la computación y en nuestra

gran mayoria no hemos tenido en nuestra educación un capitulo dedicado a ésta. Una
gran parte de los conocimientos que tiene la gran mayoría de los adultos respecto a

la computación proviene de la lectura de revistas como ésta y de la interacción casual

que tienen con la computación en sus respectivos ambientes laborales, lo cual no es

suficiente.

Sin lugar a dudas, los niños de hoy tendrán una visión bastante dilerente a la nuestra

y sabrán sacar un mejor provecho a estos adelantos tecnológicos. Por esto, es impor-

tante al igual que en el caso de los padres norteamericanos que busquemos los medios
para nacer acceder a nuestros niños a estas herramientas informáticas.

Una iniciativa que merece nuestro total apoyo es la que se ña planteado en el seno
déla Asociación de importadores de computadores de Cñile. según la cual se solicitaría

que los regalos de equipamiento a establecimientos educacionales sean descontados

de sus impuestos. Si el Gobierno accediese a esta solicitud, aplicando algún tipo de

reglamentación para que estos equipos se distribuyan con un criterio educacional y

social, podría ser una buena vía para que en un mañana, ya no sólo no existan dudas

respecto a los posibles usos de la informática, sino que además ésta sea utilizada

para provecho de todos.
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NOTICIAS
NOVEDADE:

Discos fijos removióles
Una tecnología que es aún

reciente en microcomputado-
res. pero que ha tenido un gran
éxito, son los discos fijos remo-

violes.

Utilizados profusamente en

minis y mainframes. los discos

fijos removióles presentan la

gran ventaja de que a diferen-

cia de un disco duro normal, no
tienen una capacidad limitada.

En efecto, si bien cada estu-

che removible tiene capacidad
para 10 Megabytes, es posible

tener tantos cartridges como

El principal fabricante de es-

tos dnVes es Iomega Corp.

cuyo Bernoulli Box se ha con-

vertido en un superventas en
Estados Unidos.

A diferencia de los discos du-

ros, que consisten en discos rí-

gidos que giran a gran veloci-

dad a una distancia dada de la

cabeza lectora, el sistema Ber-

noulli es muy similar a un disco

blando de 8 pulgadas dentro de
un estuche plástico. Al girar el

disco, produce corrientes de
aire que lo elevan acercándolo

a la cabeza lectora.

Este sistema permite ade-

más que estos discos sean

bastante más resistentes al

maltrato que un disco duro nor-

mal. Un disco duro si es movido
cuando el disco está girando,

es muy probable que se arruine

la superficie del disco junto a la

cabeza lectora. Lo mismo cuan-

do se introducen impurezas,
como cenizas de cigarrillos,

que por ser de un diámetro su-

perior a la distancia entre disco

y cabeza lectora, pueden estro-

pear la información.

La tecnología Bernoulli. al es-

tar basada en flujos de aire, evi-

ta estos riesgos, pues una vi-

bración lo único que provocaría

es que se detenga la corriente

de aire haciendo bajar el disco.

Lo n odeu i ce-

Las desventajas de los Ber-

noulli Box son igualmente va-

rias. En primer lugar, es un sis-

tema más caro. Casi US 3.700
la unidad de dos discos y U$ 80
por cartridge. En segundo lu-

gar, si bien es posible tener una
capacidad ilimitada en un gran
número de cartridges. no es po-

sible tener más de 10 Mega en
uno de estos, a diferencia de
discos duros normales con ca-

pacidad para 1 0, 20 o 60 mega.

Microsoft acuerda apoyo a Above Board
Microsoft anunció que también adoptará el standard desarrollado

por Intel y Lotus en la tarjeta de expansión Above Board.

Este acuerdo, puede tranquilizar a los usuarios de IBM PCs. pues
asegura a quienes utilizan la tarjeta para incrementar su memoria a

3 Mbytes. que las próximas versiones de MS-DOS serán compati-

bles con esta. De hecho, ya se ha dado a conocer que esta próxima
versión podría ser multitarea. al utilizar el sistema operativo esta ex-

pansión de memoria para almacenar más datos y programas.

Enciclopedia Electró-

nica
En Octubre óe este año sera

liberada la primera enciclopedia

electrónica. En efecto, la Enci-

clopedia Académica Americana,

consta de 21 volúmenes impre-

sos (unos 9 millones de pala-

bras! y en su versión electrónica

ocupara la no modesta suma de
110 megabytes

Esta es una de las primeras

aplicaciones populares" de la

tecnología de los video discos

no modíficables En su versión

electrónica, esta enciclopedia

costara US 199 comparados con
los US 650 que vale la versión

impresa

Sin embargo, la ventaja princi-

pal no está en el precio sino en la

formidable ayuda que represen-

la buscar referencias en una en-

ciclopedia con la ayuda de un
cerebro electrónico. En una co-

rrida de demostración, se utiliza-

ron las palabras "submarino" y
"alemán' para que el computa-
dor buscase en la enciclopedia

todos los ilems que incluían las

dos palabras

Ademas de las típicas entra-

das, que a una persona se le

ocurriría buscar en una enciclo-

pedia, el computador, gracias a

su búsqueda exhaustiva, encon-
Iro una referencia en la bibliogra-

fía de Ernest Hemingway En es-

la se contaba que Hemingway
equipo su yate personal con
equipamiento anti-submarino

durante la segunda guerra mun-
dial.

Por el momento, el futuro de
este tipo de aplicaciones depen-
de del desarrollo del hardware
necesario para leer los discos.

Atari anunció para fines de este

año la introducción de un dnve
para vídeo discos en US 500. Lo
mismo Hitachi, Phillips y Sony



NOVEDADES

Portátil con pantalla

de gas plasma
Panasonic lanzó al mercado

un nuevo modelo de microcom-
pulador portátil, llamado Execu-

live Partner.

Si bien un equipo PC compati-

ble ya no es novedad, incluso si

es portátil, el Executive Partner

tiene la característica única de
incorporar una pantalla de gas
plasma.

Este tipo de pantalla, hasta

ahora estaba restringida a uso
en equipos de elevado valor ta-

les como el Gndcase 3

(US 4.350) o en pantallas espe-

cialmente diseñadas para labo-

res de ingeniería como en el ca-

so de la pantalla de IBM de 19

por 23 pulgadas que se vende
en Estados Unidos en U$ 7 100.

Una de las ventajas del gas
plasma, es que emite su propia

luz, por lo que no importa el án-

gulo en que se esté mirando la

pantalla El gas está encerrado

entre dos placas de vidrio. Cuan-
do el gas es excitado por una
corriente eléctrica, se ilumina de
un color naranja Es apropiado
para modelos portátiles, pues no

requiere de un gran espacio

Nuevo Wang APC
Wang se unió a la liga de los

AT compatibles liberando su

nuevo computador, el Wang Ad-
vanced Personal Computer. Si

bien este equipo corre la mayor
parte del software del AT, no es
una mera copia de éste.

En efecto, la estructura de bu-

ses es propia de Wang. lo que
hace compatible a este equipo
con los modelos PC existentes

de Wang. pero esta estructura

se puede convertir en una limi-

tación en el caso de querer in-

corporar tarjetas de expansión
diseñadas para el AT.

Se anunció también un nuevo
producto que permite a compu-
tadores IBM PC servir como ter-

minales conectados a un mini-

computador VS y una versión

de sus paquetes de procesa-

miento de texto para que tam-
bién puedan ser corridos en los

computadores de IBM.

Tecnología para transferir textos

La Omm-Reader es una lectora de caracteres que transfiere texto

o datos alfanuméricos de una hoja dactilograliada al computador a

razón de 2-3 segundos por linea, es decir, una velocidad más del

doble de la que puede alcanzar un operador familiarizado con los

procesadores de textos.

El sistema trabaja haciendo pasar un dispositivo lineal fotosensible,

denominado cabezal lector, hacia adelante o hacia atrás por una

linea de texto utilizando una regla especial de guía. Una
luz en el cabezal lector indica al operador que el equipo esta lisio

para recibir información, y la Omm-Reader lee el texto o los dalos

aún si el cabezal se mueve a velocidad variable. Al explorar cada

linea de texto, esta aparece en la pantalla de un dispositivo de repre-

sentación visual.

Una característica especial del equipo es que puede programarse

a fin de retener el formato de los dalos, especialmente cuando "lee

"

tablas de números. Los caracteres que no se reconocen porque la

impresión es mala pueden corregirse con rapidez y facilidad utilizando

el teclado del computador y el programa de corrección.

La Omm-Reader obtuvo recientemente el premio a la mejor inno-

vación británica del año. otorgado por el periódico nacional Sunday

Ashton Tate adquiere
Siguiendo con la tendencia a

la concentración entre los fabri-

cantes de software para compu-
tadores personales, Ashton
Tate firmó un convenio median-
te el cual se compromete a la

adquisición de Mullimate Inter-

national, autores del popular

programa de procesamiento de
texto del mismo nombre.
De este modo, junto a Dbase

III. se estarían |untando dos de
los más populares programas
en computadores tipo IBM PC
De tiecño. ya se está investi-

gando el desarrollo de métodos

Multimate
que permitan traspasar informa-

ción de un programa al otro.

Esta adquisición es una de
las mayores jamás realizadas

en el terreno del software, eva-

luándose en unos USS 19 millo-

más un millón de acciones co-

munes a las dos empresas.
Entre los proyectos de Ashton

Tate junto a Mullimate está el in-

cursionar en el terreno de soft-

ware para minicomputadores
Multimate ya está preparando

una versión del procesador de
texto para minis.

MICHOBYTE o 1985



NOVEDADES

Epson e IBM liberan

impresoras
IBM lanzó al mercado una

nueva impresora, la Proprinter,

que reemplaza a la PC Graphics

que anteriormente era fabricada
para IBM por Epson.

Sin embargo, Epson decidió

que no podia perder un merca-
do tan interesante como el de
los PC, por lo que no demoró en
dar a conocer un nuevo modelo,
la FX-85. Esla, incorpora impor-

tantes mejoras respecto a mo-
delos previos, especialmente
mejoras en la tracción de papel,

hojas sueltas e incluso sobres

La FX-85 (y la FX-185 en su
versión de carro ancho) traen

como standard todo el set de
caracteres del IBM PC incluyen-

do los caracteres gráticos y los

subsets de caracteres extranje-

En términos de velocidad, la

FX-85 a 160 cps es más lenta

que la Proprinter de IBM a 200
cps. En modo NLO (Near Letter

Qualityi la Proprinter escribe 31

cps mientras que la FX-85 lo

hace a sólo 21 cps. Sin embar-

go, la maquina de Epson resultó

superiorala-Proprinteren térmi-

nos de menores niveles de ruido

y en incorporar espaciamiento

proporcional

Expansión de
Conectores en el

Macintosh
Una de las criticas que se le

hacen al Macintosh es que po-

see tan sólo dos puertas para

conexión serial con periféricos.

Por esto, si se desea conectar

un modem. disco duro, tableta

gráfica, impresora láser o el Ap-
ple Network, sólo se puede ele-

gir entre dos de estos equipos.

enchufándolos y desenchufán-
dolos de acuerdo a cuál de ellos

se utiliza en cada momento
dado.

En otros equipos, es tácil in-

corporar alguna tarjeta que pro-

vea de conectores adicionales,

pero la arquitectura cerrada del

Macintosh lo impide.

Para solucionar esto, Micro-

soft Corp.. más conocidos por

sus creaciones en software, di-

señó una caja de expansión lla-

mada MacEnhancer por

US$ 249. la que por un lado se

conecta a una puerta serial del

computador y por la otra tiene

tres puertas

Junto a este hardware, Micro-

soft provee del software nece-

sario para personalizar cada
puerta de salida de acuerdo al

periférico que se conecte, to-

mando en cuenta sus propias

características de velocidad de
transmisión, paridad y otros.

Una vez contiguradas cada
una de estas puertas. MacEn-
hancer pasa a ser un accesorio

más en el menú, pudiendo diri-

girse el flujo de la información al

periférico indicado apuntando
con el mouse al icono respecti-

Disco óptico

Verbatim
Verbatim Corporation, la co-

nocida empresa latineante de
diskettes. recientemente adqui-

rida por la Kodak, anunció la

próxima comercialización de un

disco óptico modificarle de 3 5

pulgadas con capacidad para 40

De acuerdo a Verbatim. los

dnves y discos estarían listos

para ser comercializados a par-

tir de fines de 1986 a precios

accesibles a los usuarios de
computadores personales.

USS300 el drive y USS20 por

disco.

Hasta ahora el uso de discos

ópticos se habia limitado a dis-

cos no modificables (write only

once), de enorme capacidad di-

rigidos a instituciones, tales co-

mo bancos y grandes bibiiote-

Desarrollo en discos modifi-

cables ha sido logrado también
por Sony, pero sus sistemas son
de precios mucho mayores, y di-

rigidos a segmentos muy res-

tringidos de usuarios, a diferen-

cia del anuncio de Verbatim que
estaria poniendo a disposición

de computadores personales el

acceso a cantidades de memo-
ria que por ahora solo pueden
accesar equipos bástanle
mayores.

La tecnología de Verbatim se

basa en el uso de fenómenos
térmicos, magnéticos y ópticos

Se escribe utilizando un rayo la-

ser que calienta el punto en la

superficie del disco, y un campo
magnético es aplicado para re-

vertir la magnetización del pun-

to.

Dbase III en el Macintosh
Ashton Tate, una de las prin- su

cipales empresas productoras
de software en Estados Unidos,

anunció que habia organizado
una división especial encarga-
da de desarrollar software para
el Macintosh.

Uno de los integrantes de
esta división es Wayne Ratiiff.

el creador del exitoso Dbase II y

Dbase III. Precisa-

mente uno de los paquetes que
estaria desarrollando Ashton
Tate para el Macintosh es Dba-
se III, pero éste no seria una
simple traducción del programa
que corre en los IBM PC y com-
patibles, sino que seria una ver-

sión que aprovecharía las cuali-

dades de la interfaz gráfica del

Macintosh.

Sin que haya sido confirma-

do, también se rumorea que
otro de los paquetes en desa-
rrollo en esta división, seria una
versión para el Macintosh de
Framework. otro popular soft-

ware que integra procesamien-
to de texto, planilla electrónica y



Máquinas versus
trabajo barato
Un ejemplo muy socorrido últi-

mamente para testimoniar el im-

pacto de la rebotica en la pro-

ductividad es el caso de Fair-

child Camera Instrumenls en
Portland. Estados Unidos.

En eleelo. este importante fa-

bricante de equipos electróni-

cos, ha automatizado sus plan-

tas de producción compitiendo

muy favorablemente con los paí-

ses asiáticos, los que gracias al

bajo valor de su mano de obra

habían logrado acaparar la pro-

ducción mundial de integrados

Al automatizar sus plantas de
ensamblaje de integrados a pro-

ductos. Fairchild ha conseguido
aumentar la productividad de
sus trabajadores mas de 40 ve-

ces por sobre sus competidores

asiáticos.

En efecto, un trabajador califi-

cado puede montar unos 1 20 in-

tegrados por hora mientras que
una máquina inserta 640. Como
una persona puede momtorear
el trabajo de ocho máquinas, su
producción personal llega a

5.120 circuitos por hora

Además de los efectos en la

productividad, los tabncantes

norteamericanos tienen varias

otras buenas razones para co-

menzar a reinstalar sus plantas

en territorio norteamericano.

En primer lugar, los costos de
transporte y mantención de
grandes inventarios hacen eco-
nómico fabricar en el mismo lu-

gar que se utilizarán los integra-

dos. Luego, la masificación de
producción de pastillas de me-
moria las ha hecho poco renta-

bles en relación a productos di-

señados para servir en alguna

aplicación especifica.

Estas pastillas que requieren

de un trabajo más elaborado y
se fabrican en pequeñas parti-

das tienen una rentabilidad

mayor. Sin embargo, en esos
casos es mejor poder testearlas

a medida que se van producien-

do y no al final de su producción

como es el caso de partidas que
son encargadas a paises distan-

Copia del 1-2-3 para
el "Jackintosh"

Atan adquirió a la Mosaic

Software una copia del famoso
1-2-3. llamado TWIN", para su

modelo Atari 520 ST (el cual fue

apodado "Jackintosh" por sus
caracteristicas similares al

Macintosh de Apple y por Jack

Tramiel, el nuevo presidente de
la compañía].

El programa de USS 99 (del

cual también existe una versión

para el I8M PC por USS 145¡

proviene de un producto ante-

rior denominado INTEGRATEO
7. que fue muy exitoso el año

pasado en Europa.

Dasher One de Data
General
Continuando con su política

de incorporar equipos basados
en el sistema operativo MS-
DOS, a continuación del DG-
One. el popular portátil. Data
General liberó recientemente el

Dasher One. un microcomputa-

dor de sobremesa
Basado en un procesador In-

tel 8088. el Dasher One viene

con disketteras de 3 5 pulgadas

loque le impediría correr directa-

mente los programas de! IBM
PC que vienen en discos de 5.25

pulgadas Esta limitación no lo

es tanto, pues existen alrededor

de500litulosde los programas
populares que ya están en el for-

mato de 3.5. Además. Data Ge-
neral liberará opcionalmente
disketteras adicionales de 5 25
pulgadas para terminar comple-

tamente con el problema de
compatibilidad.

Este equipo es ademas com-
patible con el DG-One y con el

software de la linea de mmis
Eclipse de Data General Una
segunda opción del Dasher One
es el modelo II. el cual en lugar

del procesador 8088 utiliza un
8088-2 que es una versión mas
veloz (8 MHz) que el 8088.

Del 80386 a los tetrabytes
Se supone que para mediados de 1 986. Intel estara en condiciones

para liberar su nuevo modelo de microprocesador, el 80386 y desde
ya. I8M está planificando cómo utilizara a ese pequeño gigante

Esta pastilla tiene una arquitectura de 32 bfls y tiene tres veces la

capacidad del 80286 Puede accesar cuatro gigabytes |4.000 millo-

nes! de memoria direcla y 64 tetrabytes (millones de millones) en

memoria virtual

Utilizando un microprocesador de esta naturaleza. IBM estaña en

condiciones de diseñar un sistema operativo capaz de englobar y

servir de puente entre MS DOS. Unix y VM Un equipo de esas
características competiría con minicomputadores Sistema 36. Series

1 y 8100.

Noticias Apple
Extraoticialmente se ha sabi-

do que Apple Computer lanzará

al mercado el nuevo drive para

diskette de 3 1.2 pulgadas, do-

ble lado, doble densidad para el

Apple Me. Este nuevo drive,

construido por Sony, tendrá una
capacidad aproximada de un
megabyte y será cinco veces
más rápido que el tradicional

diskette de 5 VA pulgadas Esto
significará un gran avance para

el uso de estos equipos.

También para el lie se con-
templa una nueva tarieta de ex-

pansión de memoria llamada

Slinky Con ésta será posible ir

expandiendo la memoria del

computador en segmentos de
256k via slots in



Nuevo modem

dem de 2400 bps Full-Duplex

dos hilos para operación sobre

red leleldnica publica El modelo

es el 2400 PA de Racal-Vadic

cuyo precio aproximado es de

980 dolares más IVA.

Entre sus caracterislicas des-

lacan aulodiscado. operación a

2400-1200-300 bps. De acuer-

do a las recomendaciones del

CCITT trae, adicionalmente, las

capacidades de corrección de
errares y respuesta

Sistema de apoyo
a la ecografía
Un software para ecografía

denominado Sistema de Apoyo
Integrado a la Ecografía se pre-

sentó en septiembre recién pa-

sado en el Hospital José Joaquin

Aguirre a un numeroso grupo de

médicos gineco-obstetras.

Se trata de una aplicación

orientada a la captura, registro,

evaluación de datos ecograficos

y ginecológicos y al estudio de

ovulación. También está dirigido

a la confección de tablas de de-

sarrollo fetal bajo normas chile-

La realización del nuevo pro-

ducto la efectuó un experimen-

tado equipo médico dirigido por

el docior Carlos Gómez Lira, jefe

de la Unidad de Ecografía del

Hospiial nombrado La tecnolo-

gía computacional la aportó Sis-

teco a través del computador

profesional Wang.
El objetivo del sistema es de-

terminar de manera eficiente el

peso y la curva de crecimiento

del feto en el mismo momento
en que se tiene a la paciente en

el centro de ecografía. Para el

efecto se aplican las curvas, pa-

rámetros y otros indicadores so-

bre la base de medidas de crá-

neo y tamaño de los huesos ma-
yores para poder determinar

diagnósticos clínicos y médicos.

Cursos y seminarios
- La mitad de los 10 semina-

rios preparados por el Colegio de
Ingenieros de Chile AG para de-

sarrollar en el presente mes y en
noviembre próximo, se refieren

a computación e informática.

Los cursos -seleccionados

luego de una consulta en la que
participaron tres mil asociados
del Colegio- son los siguientes:

Sistemas Flexibles de Produc-

ción y Robótica Industrial. Rela-

tor, Gastón Lefranc Hernández
contenido: introducción a los si:

temas flexibles de producción

a la tecnologia CAO CAM. dispo'

sitivos robótlcos, diseño y pro-

yecto asistido por computador
sistemas flexibles de producción,

etc. Iniciación: 1" de octubre.

Seminario sobre programa'

ción básica usando Basic. Reía

tor. Enrique Pérez Santi; conte-

nido, Introducción, elementos de
problemas, metodología de solu

ción de problemas: algonti

hardware y software computa-

cional. etc. Iniciación: 30 de sep-

tiembre.

Seminario sobre Instrumenta

ción Electrónica. Relator, Juan
Vignolo Barchiesi: contenido: As-

pectos generales, interlaz con
computadores, etc. Iniciación: 21

de octubre.

Seminario sobre Ingeniería de
Software. Relatores. Carlos Ciuf-

tardi Pace y Héctor Rodríguez

Estay: iniciación 1 1 de noviem-

Costos y beneficios de la infor-

mática. Relator: Aldo Magliaro:

iniciación: 11 de noviembre.

Cada curso tiene una duración

de 30 horas y un valor de 30 mil

pesos. Para los socios rige un

precio especial de 24 mil pesos.

Mayores antecedentes pue-
den solicitarse en Alameda 1 1 90,

9o piso o al fono 717897

- Por su parle el Colegio de

Ingenieros de Ejecución de Chile

anunció la realización del curso

"Introducción a la electrónica de

microprocesadores Su inicia-

ción está fijada para el lunes 4

de noviembre próximo y los rela-

tores designados son Wilson

Araya y Jorge Cea. El valor es
bastante atractivo: sólo cuesta

$ 1.200 y S 1.000 para socios y
estudiantes.

El curso exigirá de los asisten-

tes una gran dedicación por ser

algo denso. En 30 horas de dura-

ción abarcará siete capítulos y
más de medio centenar de subtí-

tulos. Las divisiones principales

son: introducción, sistemas nu-

méricos y códigos, estructura

básica de un microcomputador.

operaciones internas del micro-

procesador, introducción a la

programación de un microproce-

sador. dispositivos de mterfaz de
I O y control de m icroprocesado -

Las inscripciones se están re-

cibiendo en Alonso Ovalle 679.

oficina 55, fono 392866.
- Por último el Centro de Es-

tudios de Informática SCI (Siste-

mas - Computación - Informáti-

ca) realizará el 3 y 4 del mes en

curso un seminario de informá-

tica jurídica con participación de

prestigiados profesionales en el

papel de relatores. Para media-

dos de octubre SCI prepara un

curso sobre organización y mé-
todo computacional. Ambos
eventos se desarrollan en torma

paralela al programa regular de
capacitación.

El Curso de Informática Jurí-

dica proyecta difundir entre los

protesionales del área, las apli-

caciones de la informática en el

ámbito del derecho.

Software para aduanas
Un software consistente en un sistema de aduanas acaba de liberar

Olympia.el que permite aulomatizar las declaraciones de importación.

las liquidaciones de gravámenes, los giros de comprobante de pago
de acuerdo a las ullimas instrucciones impartidas por el Servicio

Nacional de Aduanas Este sistema fue desarrollado para funcronar

en un HP 1 50 con una impresora de calidad carta y simula en pantalla

cada uno de los formularios utilizados por el SNA.
Las pruebas de productividad demostraron que el rendimiento de

estesoftwareaumentaen2.5vecesen relación a un sistema manual
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¿Puede usted

nombrar un

"PC'que
corra Lotus

por menos de

US$ 1.600?

¿No?
desde hoy,

usted

puededecir:

¡SANYO-PC!
Su nombre: MBC-550 PC

Sus características: MS-DOS 2.1 1-256 KB. memoria

RAM-1 (jrives de 360 KB-INTEl 8088-interfase

paralela-compaiible-tedado separado

Sus capacidades: Expandir a 512 KB-disco duro de

10 MG (interno)-monitor en colores o monocro-

mático-RS-232 C-(opcionales).

Sus distribuidores: ASSIN LTDA-INDES LTDA--

^SAIMYO
Ventas y Servicio

La Concepción N° 80 Local 1

Fonos: 2230513 - 2230546 - 2230638
Casilla 183 Coneo Las Condes
Santiago-Oi¡!e

/jZXm.^sM



NOVEDADES

Nueva serte Visual

2000
Lalindala lanzo al mercado su

nueva serie de computadores

mulllusuarios Visual 2000 Ba-

sados en un procesador Intel

80286 a 6Mhz, el V-2000 trabaja

sobre el sislema operativo Xe-

nix, una implementacion de la

versión III de Unix.

Con capacidad para soportar

hasta 16 usuarios, el V-2000
puede alcanzar en RAM hasta 6

Mbytes. mientras que en disco

puede almacenar hasla 280
Mbytes.

Junto a los equipos. Latmdata

está entregando un manual au-

toprogramado en castellano, al

Igual que con los sistemas de

mlormacion administrativa, lo

que permite una rápida capací-

Textos de
computación
La colección de títulos de Edi-

torial Compugrática, Compu-
Diccionario. Compu -Basic.

Compu -Avanzado, etc. tueron

declarados Material Didáctico

Complementario de la Educa-
ción Chilena por el Ministerio de
Educación

CAD/CAM en la U.C.V.
La tecnología CAD CAM es

aquella cuyo objetivo ultimo es la

labricación totalmente automati-

zada, en la que los procesos de
producción se efectúan sin inter-

Esta definición aparece en los

anales del IV Seminario de la

Asociación Chilena de Control

Automático (ACCA): Tecnología

CAD CAM. Robólica Industrial y
Sistemas Flexibles de Fabrica-

ción, realizado en Viña del Mar
en septiembre último.

El evento, organizado por la

Escuela de Ingeniería Eléctrica

de la Universidad Católica de
Valparaíso, comprendió un ciclo

de conferencias multidisciplina-

rias. la presentación de trabajos

de investigación realizados en el

país y la aprobación de las con-

clusiones del I Taller ACCA reali-

zado en junio del año en curso.

50 especialistas- estuvo el doc-

tor Gabriel Ferrate. autoridad

mundial en el tema, que es ade-

más Rector de la Universidad

Politécnica de Cataluña. Espa-

En los debates se plantearan

los beneticios y las dificultades

que presupone la adopción de la

CAD CAM y de los sistemas ro-

bot Icos.

Gastón Lefranc. Presidente

del Seminario, manifestó que su
incorporación en Chile podría

significar un resurgimiento im-

portante en la industria nacional

Respecto a su inlluencia en el

desempleo, menciono el caso
de Francia y Alemania, que han
resuelto este problema dismi-

nuyendo de 42 a 35 el número
de horas de trabajo semanales,
manteniendo los trabajadores el

mismo sueldo.

Todas las conferencias dicta-

das en el torneo fueron reunidas

en un libro de anales. Son las

ocho siguientes
1

Dispositivos ro-

bóticos y su actuación; Procesa-

miento de imágenes; Reconoci-

miento de formas. Sistemas ro-

bóticos de telemanipulacion

control de manipuladores roboti-

cos: Software para el control de
robots. Diseño asistido por com-
putador; Sistemas flexibles de
fabricación.

El I Taller ACCA señala en sus
conclusiones que debe prepa-

rarse sicológicamente a todo el

personal de las empresas some-
tidos a cambios de tecnología

entregándole los conocimientos

necesarios para que se ajusten

meior a los nuevos desafíos. Las
industrias que se renuevan de-

ben realizar los cambios en lor-

ma gradual, empleando disposi-

tivos roboticos en lugares peli-

grosos para los seres humanos.
como el pintado, la soldadura de
piezas, el manejo de materiales

radioactivos y otros.

El Comité Técnico ACCA en-

cargado de promover, coordinar

y difundir en el pais las activida-

des en el área de los Sistemas
Flexibles de Fabricación y Robó-
tica Industrial, esta formado por

Felisa Córdova, de la Universi-

dad de Santiago; Juan Hernán-

dez, de la Universidad Santa
María: Gastón Lefranc Universi-

dad Católica de Valparaíso. Re-

ne Nobile, Universidad de Chile:

Héctor Valenzuela. Universidad

de Concepción; Francisco Wat-

kins, Universidad de Santiago;

Aldo Cipriano. Universidad Ca-
tólica de Chile Este ultimo es el

Presidente en ejercicio de AC-
CA

Liberan programas educacionales
Sisteco liberó un conjunto de 19 programas educacionales para

estudiantes de enseñanza básica y media que permite desarrollar

habilidades desde las cuatro operaciones aritméticas hasta encontrar

las raices reales de un polinomio de segundo grado o efectuar la

rotación tridimensional de figuras.

El set se entregará sin costo a todas las unidades educacionales
que tengan como equipamiento el computador profesional Wang
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Seminario en Valpo.
En un seminario auspiciado

porOiympiase presentaron los

sistemas compulacionales de
contabilidad gubernamental,
contabilidad general y remune-
raciones. El evento luvo lugar en

el Colegio de Coniadc

35Valparaíso, y asistieron

socios de ese organismo gre-

mial y personal de la Dirección de

Abasiecimiento de la Armada,

de la Universidad Católica por-

teña y de varias agencias de

aduana.

Los sistemas se presentaron

en computadores de las series

BO
1

? 100 de HP. Actuaron como
relatores Konradt Burchard, Ed-
mundo Ordenes y Jorge Agui-

rre. Ingenieros de Olympia



IMPRESORAS SE
ARTE Y TI

SEIKO, alta tecnología en electrónica presen

< SP 1000
- Método de Impresión: Matriz de punto;

- 80 a 137 caracteres por línea.

- Velocidad de Impresión:
Normal - 100 cps.

- Calidad de letra (NLQJ- 25cps".

incluidas ¡Papel común y
Form. Continuos).

US$490 + IVA.

Alternativas

Sp lOOOACentronics
Sp 1000 As, RS-232C
Sp 1000 Ap

:
Apple lie Macintosh Compatil

Sp 1000 Ve. C 64, Vic 20 Compatible.
* Ideal para procesamiento de te)

BP5420
i

Business Printer
- Método de Impresión: Matriz de puntos.

- Bidíreccional.
- 136 a 272 caracteres por linea.

- Velocidadde Impresión:
Normal- 420 cps.

Correspondencia - 104 cps.
- Tracción y fricción.

- Buffer4kbytes.

Full Compatible con
caracteres gráficos de

IBM-PC.

US$ $2.390 + IVA.

< GP700A
Color printer.
- Alta calidad gráfica en siete

colores básicos, incluido
negro.

- 80a 106caracteres por linea.

- Velocidad impresión 38 y 50 cps.
- Fricción y tracción (Hojas

sueltas y Form. Continuos).
- Salida Centronics y opcional

RS-232yApplell.

SINCLAIR CHILE LTDA. Luis Thayer Ojeda 1231 Fonos: 741 BS6-25 14350



KOSHA DE SEIKO
CNOLOGIA
en Chile su línea de Impresoras Profesionales.

sión: Matriz de pun!

- 136a 271 caracteres porline
- Velocidad de Impresión:

Normal- 420 cps.
Correspondencia - 104 cps.

- Buffer4kbytes.

Salidas paralela y RS-232

S$ $2.390 + iVA.

GP 50A, S >

Graphic Printer
- Alta resolución gráfica.

- Velocidad 35 cps.
- 32columnasmáximo.

- Papel común por fricción,

(rollo).

directa con Spectrum o ZX -81.

Ski ¡.(.I cualquier

mputador

US$185 - IVA.

< BP5200A, I

- Métodode Impresión:
Matriz de puntos.

- Bidireccional.

- Velocidad de Impresiór
Normal -206 cps.

- Correspondencia 103.

- Tracción y fricción.

- 136 a 272 caracteres po
- Full Compatible con

gráficos delBM-PC.
- Bufferde4kbytes.

Salidas paralela y RS-232

JS$ $1.790 + IVA.



Alumnos de TELEDUC practican en
computadores personales IBM
Niños de 9 a 13 años y personas mayores de 14. gracias a una

donación efectuada por I8M. pueden ahora utilizar Computadores

Personales IBM durante las sesiones praclicas de los cursos 'La

computación a través del lenguaje LOGO . que está dictando el

Programa de Educación a Distancia TELEDUC La empresa IBM de

Chile, donó a la Universidad Católica 45 Computadores Personales

IBM Portátil y el uso de licencias para el programa LOGO, en una

ceremonia realizada el lunes 26 de agosto, en la cual estuvieron

presentes el Rector de la corporación de estudios superiores, el

Gerente General de IBM y alias autoridades del Ministerio de Educa-

ción, de la Universidad y e! Canal 13

El contrato de donación fue suscrito por el Rector de la UC. Juan de

Dios Vial Correa y el Gerente General de IBM. Hernán Carvallo Díaz,

en la Sala de Consejo universitaria En la oportunidad, el ejecutivo de

la empresa señaló que la labor que realiza TELEDUC. no requiere

presentación y es un serio aporte a la enseñanza en el país "Con
programas como éstos -agregó- podremos ver en Chile lo que se

observa en paises mas adelantados, donde una juventud que sale del

colegio considerando el computador como una herramienta mas.

entra en la educación superior o a la actividad laboral, utilizándolo con

naturalidad"

En la ceremonia estuvieron presentes, la Directora General de

Educación, Marta Stefanowsky: la Directora del Centro de Perfeccio-

namiento del Magisterio. Marta Soto; el Vicerrector Académico de la

UC. Hernán Larrain; el Director Ejecutivo de la Corporación de Televi-

sión de la UC. Eliodoro Rodríguez: la Directora de TELEDUC, Teresa

Matte. y otras atlas autoridades del Ministerio de Educación. Universi-

dad Católica, Canal 13 e IBM de Chile.

Soluciones
de integración

Data General anuncio nuevas
soluciones para la integración de

sistemas personales y computa-

dores centrales. Estas son: el

Dasher one. CEO Wnte y CEO
Connection

Al desarrollar estos productos

Data General ha tenido presente

su objetivo último que es la auto-

malización empresarial global

Esta se basa en tres componen-
tes: un medio ambiente inte-

grado de Irabajo. productos de

hardware adecuados y produc-

tos de comunicaciones

Gustavo Pérez reseñó para

Microbyte las características ge-

nerales de tos nuevos elemen-

- El Dasher one es el primer

miembro de una familia de esta-

ciones de Irabajo inteligente Se
creó como alternativa para la in-

tegración de un terminal con el

rendimiento de un computador
personal. Tiene una gran varie-

dad de opciones, productos de

software y de comunicaciones
- CEO Wnte es un sistema de

procesamiento de palabras que

se puede instalar tanto en el Das-

her one como en el DG one o en

el IBM PC
- CEO Connection provee la

integración que permite a estas

estaciones de trabajo participar

como elementos adicionales en

el medio ambiente de computa-
ción centralizada de la organiza-

Equipos en oferta
La posibilidad de adquirir equipos IBM del mercado secundario en

forma rápida y aun valor interior a los del mercado establecido ofreció

la CMI Corporafion de Estados Unidos, a los potenciales usuarios

chilenos.

Para cumplir este cometido estuvo en Santiago Orlando L. Hidalgo,

director de marketmg para America Latina de la empresa norteame-

ricana que en Chile es representada por Proinfo Ltda.

La firma nacional, encabezada por su gerente general, Viclor Celis

Lisier. se encargó de organizar y efectuar una ronda de reuniones

entre el señor Hidalgo y directores del área de la computación e
informática de importantes instituciones publicas y privadas del pais

Encuentro
computacional en La
Serena
Se efectuó en La Serena el

Tercer Encuentro de Computa-
ción e Informática auspiciado

por Sonda Asistieron al evento

60 expertos en informática de
todas las universidades del país

para tratar un temario que in-

cluía intercambio de experiencia

y trabajos de lemas de rnterés.
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NUEVOS PCS

^/Multitech
POPULAR 500

Ahora a su alcance Toda una 1 ínea de Computadores MPF- PC, compatibles con programas, tarjetas y

accesorios IBM- PC.® Véalos en FISA 85, Pabellón Computación, Stand 6.

MODELOS MPF- PC POPULAR
|

MPF- PC | MPF-PC/XT MPF- PC PLUS
Mlwoproeesadür INTEL SOSSde 16 bils INTEL. 8088-2

Entrada/Salida
1
Poeiu l'jijlcij CENTRONICS

i puffia- -Serial RS 231' C
Velocidad Proceso
í.,jpi-(jLfSddi.ir .su.-;

7

J.77 MHí -1,77 MH/ I 4,77MHz 1 8 MH¿
| opcional | opcional [ opcional

Memoria rom X KB expandióle a 48 K8
Memoria RAM 256 512 KB 64Ü KB 640 KB 640 KB
DiskeMra 360 KB
DiíCO rijo

1-2 2 1

10-20 MB
1-2
10-20 MB

Canee toro disponibles I 4 3 3

MDA
Tdrjeids video CGA

MGA

Monocroma! ica lexio de alia resolución.

Color, texto baja resolución y gráficos.

Monocromática texto y gráficos de alta resolución.

Proco desde * US $1.524.* iva
| *US$2.480.-iva| * US $ 3.840.. iva

|

* US $ 4.160. + iva

@ CIEITTEC
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.
DEPARTAMENTO COMPUTACIÓN
Antonio Varas 754
Teléfono ' 74350B

i2^^er—^^S»" c

SANTIAGO: AOCOM.Ter. 2237426 -COMPUTER MARK = T. Ti-I. 2243474- EMP. CHILENA COMPUTACIÓN, Tel. 2318456
ING.SERV ELECT. Tel 776991.- ASS. Ta 2254775

ANTOFAGASTAi INFOCOM LTDA., Tel. 224762 LA SERENA: EMP. CHILENA COMP. Tel 213222

VINA DEL MAHt VECOM LTDA.. Tel. BB2490 RANCAGUA: ASCOMING LTDA.. Tel. 21869

TALCA; ABECAR LTDA.. Tel. 3S837 CONCEPCIÓN: EMP CHILENA COMP.. Cauporicán 567
TEMUCO: STG LTDA , Pral B37 OSOflNO: STG LTDA .. Tel. 4243



Asociación de
Empresas de
Computación

Et procedimiento impuesto
por el Banco Central para la im-

portación de software y la parti-

cipación en exposiciones, ferias

y publicidad en suplementos son
los puntos más importantes que
tratarán los representantes de
las empresas de computación
en Asamblea a realizarse el 10

del presente mes.

té Provisorio de las empresas
bajo los auspicios de la Asocia-

ción de Importadores. Forman el

comité -nombrado para impul-

sar la creación de la Asociación

de Empresas de Computación-
las siguientes personas; Rosa
Melnick (Teorema). Patricio Da-

gach ITucan), Juan Antonio Ta-

més (Latindata), Drago Eterovic

(Asicom) y Alejandro Vallarino

(Teknos).

Las empresas consideran que
el Banco Central tiene paraliza-

da la importación de programas
computacionales al exigir que el

valor del sottware a importar sea
separado en: valor del soporte,

manuales y envase, y valor inte-

lectual de los mismos. Junto a lo

anterior el Banco pone como re-

quisito ineludible para la aproba-
ción de los informes de importa-

ción, que se incluya en ellos solo

el primer valor, es decir, el de los

soportes físicos.

De esta manera la aprobación

para importar es sólo por los va-

lores de los soportes tísicos. El

monto restante, para poder re-

mesado al exterior, debe obte-

nerse mediante una solicitud de
giro de cambios internacionales

acompañada de una copia del

informe de importación aproba-

do para los soportes.

Son muchas las trabas que
han bloqueado la importación de
programas. Al respecto Hernán
San Martín, gerente de abaste-

cimiento de Mellafe y Salas hizo

para Microbyte algunas aclara-

ciones:

1"La importación de programas

se efectúa mayoritariamente

desde Estados Unidos de Nor-

te América, donde son consi-

16

derados simples mercancías.

Ellos se pueden obtener en

cualquier tienda especializa-

da. Su valor, no es fácilmente

divisible por los vendedores
de acuerdo a las exigencias

del Banco Central.

2"EI Informe de Importación, es

el documento que garantiza la

obtención de divisas en el

mercado bancario para el pa-

go de las importaciones.

Con la modalidad impuesta
por el Banco Central, esta ga-

rantía existe sólo para una
parte de las mercaderías a im-

portar.

3 'El impuesto que se retiene al

efectuar el giro de las divisas.

20%. tiene una normativa pa-

ra la fijación de su monto dife-

rente a la de derechos de im-

4 'Complejidad para efectuar los

pagos al exterior, dos reme-

sas separadas con normas
distintas, que no siempre es
aceptada por los proveedo-

Es importante hacer notar,

agrego San Martin, que los pro

gramas standard pueden
prarse hoy en cualquier tienda

especializada, existiendo catá-

logos y listas de precios al alcan-

ce de todos los interesados Si

compra en los lugares de origen

no se diferencia de la de otros

artículos como: libros, revistas,

discos, etc. no debiendo por lo

tanto, existirexigencias especra
les para su importación

No obstante lo anterior,

nocemos la existencia de
gramas de clientes para uso es
pecillco. y cuya imporlacio

dría estar sujeta a normas

En relación a las ferias y expo-
siciones Rosa Melnick informó

que existe inquietud por su alta

frecuencia y costo Con el propó-

sito de conocer en forma concre
la la opinión de las firmas de
computación sobre este proble-

ma se entregó una encuesta
cuyos resultados serán dados a
conocer en la asamblea del 10
de octubre.

Computación por radio Yungay
Desde comienzos de septiembre, radio Yungay CB! 06. c

transmitir un programa dedicado exclusivamente a computación

Dirigido a un publico amplio, el programa "Computación 2001 ". que
se transmite de lunes a viernes a las 22.00 horas incluye temas tales

como informaciones respecto a eventos que se desarrollan en el país

en el área, descripción de nuevos productos y tecnologías, etc

Una de las novedades principales de este programa, es que ha

comenzado con una actividad pionera en nuestro país, cual es la

transmisión de software por radio En experiencias piloto, fueron

transmitidos programas Atan los cuales fueron recepcionados por

auditores, grabados, y cargados directamente a sus computadores.

Ventas
-El banco de Concepción adquirió a Conde. 1 computadore

PC con diversidad de configuraciones. Los equipos ya s<

instalados en la casa matriz del banco y en sus sucursales de Iquique

Antofagasta y Punta Arenas.

-Una segunda VAX instaló el BICE El equipo consta de seis MB de

memoria y discos de 456 MB La compra incluyó una impresora de

Spon
oPCH-ASC vendió a la Universidad Católica de Valparaíso cu

150 con unidades de discos flexibles y discos duros La misma firma

comercializó un computador HP 150 para aplicaciones agrícolas y

crianza de conejos Lo adquirió el empresario Enrique Toconal. Por

otra parte el ganadero sureño Jorge Schilling compro un HP 1 50 para

aplicaciones ganaderas.

-Latindata ha concretado importantes ventas del computador Vi-

sual 2000 Sus últimos compradores son Química Hárting. Feria de

Osorno y Pinturas Stierling.
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Estamossolamente en grandes
proyectos. Por eso estamos muy

cerca de usted.
Cuando usted opera el cajero automá-

tico de su banco, está operando un equi-

po de computación NCR.
¿Le sorprende?
Es que NCR quiere estar présenle,

muy cerca suyo, simplificándole la vida.

Cerca del 80% de los bancos que po-
seen Cajeros Automáticos en Chile usan
Cajeros NCR.

Y este liderazgo absoluto en ATM (Au-

tomated Teller Machine) es producto de
la innovadora
tecnología
computacional |

de NCR Innovadora tecnotoga
computacional

gibe





Arboles de decisión
Guillermo Beuchat

Ing. Civil Industrial U. de Chile

El uso de árboles de decisión como herra-

mienta en la gestión de empresas se originó
en la necesidad de contar con una técnica que
permitiera evaluar el valor presente de una se-

rie de decisiones de inversión que se realiza-

rán en el futuro, todas relacionadas entre si de
acuerdo a una secuencia pre-establecida. Sin
embargo, la metodología de análisis ha tras-

cendido más allá del ámbito financiero, pu-
diendo usarse para cualquier tipo de toma de
decisiones.

El programa BASIC que presentamos en este
articulo permite evaluar numéricamente un árbol

de decisiones, considerando las probabilidades

de ocurrencia de cada resultado posible para una
decisión, y el valor tiempo del dinero, o inversión

asociada. El resultado entregado es la secuencia
óptima de decisiones, que maximiza el valor pre-

sente neto de todo el árboi.

¿Qué es un árbol de decisión?
Los arboles de decisión constituyen una forma

de representar una secuencia de decisiones y sus
posibles resultados. La figura 1 ilustra una malla

típica en que se aprecia la simbologia utilizada:

cada cuadrado representa un nodo de decisión,

que simboliza un punto donde el tomador de deci-

siones debe elegir qué camino tomar, y cada cir-

culo representa un nodo de resultados, es decir.

un punto donde el tomador de decisiones encon-
trará los resultados de su elección anterior. Para
aclarar más estos conceptos, expliquemos el

ejemplo de la figura 1.

Árbol de decisiones

(I de lastón de si introducir el producto sólo a ni

Región Metropolitana o a nivel nacional.

La alternativa de introducir ei producto en la Re-
gión Metropolitana corresponde a la rama entre

los nodos 1 y A de la figura. El nodo 1 (cuadrado)

es el punto de decisión, y el nodo A (circulo), es el

nodo que muestra los posibles resultados de esa
decisión. En este caso, vemos que existen dos
posibilidades: que haya una pequeña demanda
regional, con probabilidad 30%. o una gran de-

manda regional con probabilidad 70%. Si se da el

segundo caso, recorremos la rama A-2 y nos en-

frentamos a una nueva decisión en el cuadrado 2:

permanecer en el mercado regional o introducir el

producto a nivel nacional. Cada una de estas al-

ternativas genera a su vez los resultados eipresa-

dos en los nodos D y E Si en el nodo de decisión

2 introducimos el producto a nivel nacional llega-

mos al nodo de resultados D. En este nodo nacen
Ires ramas terminales' del árbol, que represen-

tan el valor o retorno percibido por la empresa
como resultado de la secuencia especifica de de-

cisiones que lleva a esas ramas. En este caso, se
obtiene un retorno de 1 000 con un 20% de proba-
bilidad, 3.000 con un 30% y 5 000 con un 50% de
probabilidad

Una vez que hemos modelado todas las posi-

bles alternativas de un problema en una malla

como la que se muestra, podemos realizar un
análisis que permita determinar la secuencia ópti-

ma de decisiones.

Optimización de la malia
La secuencia óptima de decisiones se encuen-

tra recorriendo el árbol de derecha a izquierda,

partiendo en los nodos terminales y finalizanoo en
el nodo origen. El objetivo de este recorrido es
maximizar el retorno esperado para cada decisión

que se deba tomar. En cada nodo del árbol, se
calcula el Valor Presente Neto [VPN) del nodo.
Para un nodo de resultados, éste se calcula multi-

plicando el retorno esperado de cada rama por la

probabilidad de ocurrencia. Para un nodo de deci-

sión, se calcula el VPN para cada una de las ra-

mas y se selecciona la de mayor valor. De esta
forma se avanza hacia la izquierda y se obtiene

una secuencia óptima y el VPN total de esa se-

La figura 1 muestra los retornos esperados en
cada nodo de la malla de decisión. Por ejemplo, el

VPN esperado del nodo E se calcula como

F5g i

La empresa ACMÉ, fabricante de quesos, man-
tequilla y otros productos lácteos, ha decidido lan-

zar al mercado un nuevo producto: yoghurt. Sin

embargo, la empresa no ha tomado aún la deci-
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En el nodo de decisión 2. el VPN es 3.600. q
corresponde al retorno máximo entre las dos de
siones posibles. Siguiendo bacia atrás por la n
Ha. llegamos al nodo A. cuyo valor es

VPN(A) 0.7*3600 0.3*100 2 550



Ello implica que el retorno máximo esperado
por introducir el nuevo produelo es 2.550. que co-

rresponde al valor de la decisión 1-A, ya que el

VPN de la otra rama (1 -B) es 2.200. Luego, se ha
encontrado el valor máximo posible y la secuencia

óptima, que corresponde a introducir el producto a
nivel regional, y luego, suponiendo una gran de-

manda regional, introducir el producto a todo el

pais.

Valor tiempo del dinero

En una situación real de toma de decisiones,

generalmente las decisiones implican algún tipo

de costo o desembolso a fin de generar ingresos

o ahorros. Dado que las decisiones ocurren dis-

tanciadas en el tiempo, se hace necesario efec-

tuar una actualización del valor en cada nodo, cal-

culando el Valor Presente Neto financiero. Este
valor se calcula usando la tasa de actualización

relevante para el tomador de decisiones. El funda-

mento teórico de este cálculo ha sido tratado an-

teriormente en MICROBYTE (enero 1985), por lo

que aqui nos limitaremos a decir que se actualiza-

rá el valor a lo largo de un periodo de "n" años y
a una tasa "r" de acuerdo a la siguiente relación:

El programa BASIC adjunto, adaptado de un
programa de G WHITEHOUSE publicado en la

revista Industrial Engineering. junio 1 981 ,
permite

efectuar todos los cálculos del recorrido hacia

atrás en el árbol de decisiones, considerando el

valor tiempo del dinero involucrado en cada deci-

sión.

Aplicación a un problema de mantención o
reemplazo de vehículos

Supongamos una empresa minera que debe
decidir entre comprar una nueva flota de camio-
nes o efectuar una mantención general de la flota

actual. La mantención de la flota tendría un costo

de 15.7 millones de pesos y duraria tres años,

mientras que la compra de una nueva flota implica

una inversión de 90 millones y una vida útil espe-
rada de 9 años. El beneficio generado, meóido a

través del ahorro en mantenciones menores que
implican, es de 10 millones por año para el caso
de la mantención. Dado que en el caso de la flota

nueva no se conocen exactamente los costos de
mantención anual, se estima que el añorro podrá

ser de 20 millones por año con probabilidad 7.

18 millones con probabilidad 2 y 15 millones con
probabilidad 0.1

Si se tomó la decisión de realizar la manten-
ción, al transcurrir los tres años se deberá tomar
nuevamente la decisión de hacer mantención ge-

neral o comprar una nueva flota. La mantención
en este caso costaré 19.8 millones y durara otros

tres años, generando un ahorro de 7.8 millones

por año. En caso de comprar una nueva flota, se
invertirán solamente 60 millones y se estima un

ahorro promedio de 19 millones por año. durante

6 años. Si se decidió hacer mantención, a ios tres

años nuevamente será necesario decidir si com-
prar o mantener En este caso, el costo de man-
lención habrá aumentado a 22 millones, con una
duración de tres años y un ahorro de 7 millones

por año. El costo de compra será de 45 millones,

con un beneficio de 19 millones por año durante

los restantes tres años.
La (¡gura 2 corresponde al modelo de árbol de

decisión para este problema. Se debe determinar

la secuencia óptima de decisiones, para un hori-

zonte de planificación de 9 años y una tasa de ac-

tualización relevante para la empresa del 12%
anual.

Uso del programa BASIC
El programa BASIC adjunto puede usarse para

resolver el problema planteado. Para ello, es ne-

cesario colocar al final del problema, lineas DATA
que contengan los datos del problema en el si-

guiente formato: una linea por cada rama del ár-

bol, colocando el nodo inicial, nodo final, probabili-

dad de ocurrencia de la rama, el valor en pesos
asignado a la rama y el número de años en que se
reparte dicho valor. Luego, se hace correr el pro-

grama digitando RUN y se ingresa el número total

Mantención y reemplazo de flota -®

S-@
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de ramas del árbol (14 en este caso) y la lasa de

actualización relevante (12%).

El resultado del programa consta de tres partes.

En primer lugar, muestra el árbol completo, orde-

nado con respecto a los nodos, y usando la pala-

bra "DEC para señalar aquellas ramas que na-

cen de un nodo de decisión. Luego, el programa

calcula el valor numérico de cada rama, usando la

lasa de actualización, y muestra el árbol valorado

a esa tasa. Finalmente, entrega la solución óptima

del árbol. Para pasar de una pantalla a otra de los

resultados, presione la tecla ENTER El listado del

programa contiene en varias partes el símbolo "T"

((lecha vertical), que corresponde a la exponen-

dación C" en otras versiones del BASIC).

Existen varias restricciones y supuestos que es

necesario considerar al usar el programa;
- el nodo inicial de una rama debe ser numérica-

mente menor que el nodo destino.

- la probabilidad de un suceso seguro es 1. Por

ejemplo, el resultado 9-1 1 de la figura 2 tiene

probabilidad 1 de ocurrir.

- la probabilidad de una rama de decisión (origi-

nada en un nodo de decisión), debe ser cero.

Por ejemplo, la rama 4-8 de la figura 2.

- la suma de probabilidaóes de todas las ramas
de un nodo de resultados debe ser igual a 1.

Por ejemplo, las probabilidades de las ramas 3-

5. 3-6, 3-7 de la figura 2.

- los costos se ingresan como números negati-

vos, y los ahorros o beneficios como números
positivos.

- el valor monetario de una rama es anual o pe-

riódico si se especifica un número de años ma-
yor o igual a 1 . Si el valor se recibe o se invierte

de inmediato (caso de la rama 4-8 de la figura

2). el número de años debe ser igual a cero. En
todo caso, si se usan periodos distintos a un

año, la tasa de actualización relevante debe ex-

presarse en la misma unidad de tiempo,

- la tasa de actualización se digita como un por-

centaje directamente. En el caso del ejemplo, la

tasa de actualización - 12.

Los resultados que entrega el programa para el

ejemplo desarrollado aqui se encuentran en la fi-

gura adjunta. Como se puede apreciar, el progra-

ma genera la decisión óptima para cada nodo de
decisión, entregando el valor presente neto del

nodo suponiendo que todas las decisiones poste-

riores son óptimas. De esta forma, vemos que la

decisión óptima en el nodo 1 (hoy) es realizar la

mantención. Luego, en el nodo 4 (tres años des-

pués), la decisión óptima es comprar una nueva
flota a un costo de 60 millones, que durará seis

años.
Sin embargo, si por alguna razón se tomara la

decisión de realizar mantención pese a no ser óp-

tima, se llegaría al nodo de decisión 10. Dado ese
caso, la decisión óptima seria comprar la flota a

un costo de 45 millones, lo que representa un va-

lor presente neto total del conjunto de decisiones

deO. 6 millones.

El programa presentado permite realizar fácil-

mente un análisis de sensibilidad sobre la tasa de
actualización, las probabilidades, los costos y los

beneficios asociados a cada decisión. Es decir, es
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posible estudiar cómo cambia la secuencia ópti-

ma de decisiones si se modifica alguno de estos

valores. En particular, resulta muy Interesante

analizar el efecto de cambios en las probabilida-

des de ocurrencia en los nodos de resultados,

dada la subjetividad con que deben estimarse El

programa se transforma entonces en una impor-

tante herramienta de análisis para la toma de de-

cisiones.

Conclusiones
En general, la metodología de evaluación de ar-

boles de decisión permite modelar y visualizar cla-

ramente un complejo problema de decisiones m-
terrelacionadas. Sin embargo, el análisis numéri-

co resulta tedioso cuando el numero de alternati-

vas es grande, lo que ocurre normalmente en la

vida real. Por ello, este programa sera sin duda de
mucha utilidad para aquellos ejecutivos que nece-
sitan efectuar un análisis estructurado de las deci-

siones que toman, ya sea porque gustan de usar
técnicas modernas de gestión o porque la respon-
sabilidad y los montos de dinero involucrados en
sus decisiones asi lo requieren.

Para continuar con esta sene de artículos acer-

ca de técnicas y herramientas modernas de admi-
nistración y gestión de empresas, en el próximo
número presentaremos un programa para efec-

tuar la compatibilización de horarios confhctivos

cuando es necesario reunir a muchas personas
ocupadas dentro de una organización. Como
siempre, la idea es entregar una herramienta

practica que pueda ser implementada y usada fá-

cilmente en cualquier microcomputador provisto

de BASIC.
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CASIO FP6000S
LA DOBLE VENTAJA

CASIO - ELCA COMPUTACIÓN
ventajas de un gran equipo

VENTAJAS DEL CASIO FP-6000 S

le 756 a 768 KB y I

x 320 KB. 2 « 320 Kl

j 10 MB en secuencias Oe 1 2 unidades de 10 MB y i

Facilidad y capacidad de u»: Dispone de un tecl

I '''"i"-''-" ; í; !' f.T--rc v.in.ir II

peaole de alta resolución |640 * 400 punios)

VENTAJAS DE ELCA COMPUTACIÓN
Cur.fi jiijNd.T-r. rjurame más de 16 años ha paitklp

Compromiso de Apoyo y Respaldo Pern

- Servicio Técnico y F riirtTWron-ran .11 usuario a cargo de un

- Apoyo en el uso de Software y un Servicio de Posi- venta

que íünsrjce las inhalaciones más eiigentes

¡mete oficinas:

Procesador de Palabras [Woiffst.-r. Spelst.

Piaruri.» íin.iníii'r.i:. (Supere au 11. Muro F

Base de Daros [O Base II y Pearl Scjfc>.

- Programas aplicados en español Conwoil

Lenguajes de Prograi

musmm Fr'uOQOu
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*** ÁRBOL OREEHftDO ****

NODO NODO VALOR TflSfl

OPIO LEST PROB FTE RN09 flCT.

:

_
DEC. -13.7 g

; 3 DEC. -98 8 12
4 1

5
\\

20
| 11

3 15 12
: a BEC. -13.3 8 12
- DEC. -60

10 1 7.3
5 n 1 13 12
18 12 DEC.

13 DEC. -45
12 14 1

::-; 15 1 19 12

+*« ÁRBOL EVALUfiDO *
MODO NODO VfiLOR rasa
OPIO DE3T PROB PTE ANOS ACT.

1 2 i-:. 21.2134498 12
1 3 DEC. i 1 . 7S9571

1

2 4 1 36.3134493 12
186.564396

.2 95. 3*84964
7 .1 79.923747

4 DEC. -.6133:32134
DEC. 13. 1167332

g 13 1 19.1861178
11 1 73. 1167393 12

10 12 DEC. -5.1871811 12
13 DEC. .634734146

ir 1 16.512S139 12
i: 15 1 45.6347342 3 12

**** SECUENCIA DECISIONES ÓPTIMAS + •*•

NODO NODO VALOR
OPIGEN DESTIi PRESENTE

1 2 21.2 34438
4 tg. 1167392
10 13 . 634 94146



Interfaz Gráfica
e Integración:

Cuando nacieron los primeros

computadores, con ellos nació

una nueva y poco numerosa
casta de hombres, una verdade-
ra subespecie de humanos con
la aptitud sicológica necesaria

para soportar el tedioso trabajo

de comunicarse en binario con
un computador mediante largas

listas de ceros y unos. La pa-

ciencia y devoción con que se

consagraban a sus tareas los ha

hecho comparables a quiénes
en tiempos un poco más remo-
tos, dedicaban su vida a copiar

las sagradas escrituras.

Al poco tiempo, surgieron los

lenguajes ensambladores, los

que al utilizar mnemónicos en

lugar de los códigos binarios

eran más fáciles de utilizar y re-

cordar Con esto se logró au-

mentar el número de potencia-

les usuarios y su productividad

aprovechando la capacidad del

computador para transformar

De este modo, el desarrollo

de la tecnología ha seguido
abriendo el camino para que
cada vez más personas puedan
incorporar al computador a sus
actividades diarias. Para esto,

se ha traspasado a la máquina
gran parte del trabajo r

para facilitar la

con el usuario. Al mismo tiempo,

se ha buscado en el diseño ac-

tual de equipos y software elimi-

nar la noción del computador
personal como herramienta

batch. para ejecutar un solo tipo

de proceso, incorporándole la

multifuncionalidad.

En efecto, si los microcompu-

tadores han logrado ocupar un
lugar importante en las empre-
sas, ha sido porque han logrado

desarrollar en parte dos factores

fundamentales: la interfaz má-
quina-usuario y la integración.

Por este último término, se
entiende la combinación en un

sistema único de diversas fun-

ciones y capacidades que pre-

viamente sólo era posible obte-

ner de varios equipos diferen-

tes.

Sin embargo, integración, no

se refiere tan sólo a un elemen-

to físico capaz de reemplazar
por ejemplo a un procesador de
texto, un procesador de data, un

equipo para comunicaciones de
voz y data, etc. Es también un

concepto más amplio que inclu-

ye elementos tales como con-

sistencia entre aplicaciones y
poder tener todas las aplicacio-

nes que deseemos en una mis-

ma pantalla, emulando de cierta

forma un escritorio común. Esta
simulación espacial se logra

mediante el uso de Windows
(ventanas), cuyas dimensiones
son regulables por el usuario y
en cada una de ellas se ejecuta

una aplicación diferente. Natu-
ralmente, junto a lo anterior, los

datos de cada una de las aplica-

ciones deben ser fácilmente

portables a otras aplicaciones.

Otro elemento importante de
integración, llamado de media
es asimilable a la capacidad de
fundir en un solo documento, el

resultado de varias aplicaciones

diferentes (texto, gráficos,

cálculos, etc.), ya sea en la pan-
talla o luego impreso en papel.

Por último, un sistema inte-

grado también debe interconec-

tar distintos servicios tales como
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acceso a bases de datos remo-

tas, sistemas de impresión, óe
correo electrónico o de almace-

namiento masivo.

Si bien aún no han surgido

equipos o tecnologías que den
una respuesta cabal a todos ios

aspectos antes mencionados,

en el desarrollo de interfaces

máquina-usuario se han produ-

cido extraordinarios adelantos

con la introducción de equipos

como el Macintosh de Apple y
otros basados en su misma filo-

La filosofía Macintosh

A principios de la década del

70. los ingenieros de Palo Alto

Research Center (Pare) de Xe-

rox al dar a conocer el diseño

del computador Star, fueron los

primeros en poner en práctica

los conceptos antes menciona-

dos de integración y versatilidad

de interfaz máquina-usuario.

Sin embargo, ese equipo repre-

sentó un serio desastre finan-

ciero para Xerox. A un costo
prohibitivo y sin que hubiese

surgido una necesidad real de
equipo?, dirigidos a un segmento

de mercado sin capacitación

formal en computación, el nue-

vo computador de Xerox no tuvo

prácticamente demanda.
Sólo en la década de los 80.

bajo el liderazgo de Apple, co-

menzó a tomar cuerpo la idea

de utilizar las características

que hoy se han hecho famosas
con el Macintosh: uso de venta-

nas, menús desplegables, uso

de iconos para representar ac-

cesorios de escritorio, pantalla

de alta resolución, uso del mou
se, etc.

La idea es que el usuario se

vea liberado de la tediosa tarea

de aprender una larga señe de
comandos en un lenguaje crípti-

co. El uso de iconos (dibujos re-
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preservativos) hace que la apro-

ximación del usuario al compu-
tador sea más intuitiva, en base

a su propia experiencia.

En el Macintosh, ei uso de
iconos está a tal punto desarro-

liado, que incluso físicamente

en la caja del computador, en la

parte de atrás, el uso de los dife-

rentes conectores no está espe-

cificado con palabras sino que
con símbolos. Junto al conector

para el modem no está escrita la

palabra modem, sino que apa-

rece la figura de un teléfono.

Esta filosofía, utilizar al míni-

mo las palabras y al máximo un

lenguaje gráfico, es la que está

llamada a permitir el acceso a

las herramientas informáticas

de una gran masa de usuarios.

Una de las características de las

que se vanagloria Apple preci-

samente es que el uso de ico-

nos les ha permitido reducir

considerables costos para

adaptar el Macintosh a otros

países. Las necesidades de tra-

ducción son mínimas pues una
gran parte de su manejo es con-

trolado por dibujos que son cla-

ramente comprensibles en cual-

quier idioma

Eí costo que paga un equipo

por contar con un sistema ope-

rativo como el de Macintosh es
alto. Prácticamente dds tercios

de los 64K de ROM son ocupa-

dos por el tool-box. la colección

de rutinas que controlan el ma-
nejo de ventanas, ¡conos, me-
nús. mouse y tipos de letra. En
éste, también se incluye a
Quíckdraw. el programa que se
encarga de facilitar el dibujo en
la pantalla, mover figuras, am-
pliar ventanas, rellenar, etc.

Este programa que originalmen-

te en Pascal compilado ocupa-

ba alrededor de 160K, fue redu-

cido a tan sólo 24K de código

68.000. Para manejar la panta-

lla, con una resolución de 512
por 342 pixeles. el Macintosh in-

vierte la no módica cantidad de
21 888 bvtes.

Si en el desarrollo del softwa-

re operativo Apple invirtió sobre
tres años, para el usuario el

ahorro es igualmente considera-

ble. Al estirar al máximo el uso
de la ¡nterfaz gráfica (¡conos,

menus desplegables) y el uso
del mouse. el sistema es apto

para ser utilizado por personas

que no han debido pasar por

una lormación intensiva en el

uso de computadores. Incluso

quien desea desarrollar aplica-

ciones propias, puede accesar
fácilmente la vasta biblioteca de
rutinas que trae la ROM para asi

incorporar el manejo de todos
los recursos de la interfaz gráfi-

ca en su programa

A pesar de ser Apple el prime-

ro en desarrollar el uso de un
ambiente operativo amistoso,
varias otras empresas están
adoptando ese standard para

sus equipos. Topview de IBM.

es un sistema que basado en
las mismas características de
amistosidad del Macintosh tiene

la ventaja de integrar varías apli-

caciones concurrentemente,

pero es limitado por la cantidad

de memoria que requiere, por la

incompatibilidad entre las apli-

caciones que supuestamente
debe Integrar y por sus deficien-

cias en el manejo de gráficos.

Incluso en un equipo con 640K
de memoria, es difícil poder car-

gar más de un programa a la

Digital Research por su parte,

comenzó a comercializar su

Graphics Environment Manager
(GEM| licenciándolo a diversos

fabricantes de computadores

Mediante este sistema, equipos

compatibles con un IBM PC
pueden obtener algunas de las

cualidades de la interfaz gráfica

del Macintosh. Entre otros. Atan

y Commodore han obtenido la li-

cencia para GEM
Asi como en el caso de Top-

View. el futuro de GEM depen-

derá sustancia Imente del apoyo
que logre entre los fabricantes

de software. En efecto, son los

paquetes de software los que
deben utilizar los recursos de
este tipo de sistemas operati-

vos, además de tener que al-

canzar un moderado standard

en los códigos de control que
utilizan para que asi archivos

generados por un paquete pue-

dan ser traspasados con facili-

dad para ser procesados por

otro.

Efectivamente, las limitacio-

nes fundamentales de hardware
para el uso de elaboradas inter-

faces gráficas están siendo

prácticamente superadas Equi-

pos con una memoria standard

de un megabyte y veloces mi-

craprocesadores son cada dia

más accesibles. Es en el terreno

del software que aún faltan los

necesanos avances como para

transformar por completo el uso
mismo de los microcomputado-
res y es de ese campo de donde
vendrán en el futuro próximo las

noticias más espectaculares.

Verbalim

Soy absolutamente
fiel!
DATALIFE, el mejor diskette

al mejor precio.

• Magnetismo y calidad
garantizados por 5 años.

• Certificado 100% Libre de Error

Verbalim Verbalim
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Ferrari en Spectrum
Este programa nos muestra

una bonita y detallada presenta-

ción que se puede agregar fácil

mente a cualquier programa.

Para hacerlo bastará copiarlo,

luego ejecutarlo y finalmente

cargar el archivo de imagen me-
diante SAVE "nombre'
SCREENS,
Les dejo planteada la idea de

ponerle los colores al auto, lo que
alarga un poco el programa,

pero que sin duda ayudará a los

lectores interesados a pasar un
rato bien entretenido. El fin de
este programa es mostrar la

gran capacidad gráfica del

Spectrum e incentivar a los lec-

tores a que envíen programas
para este computador permi-

tiendo el intercambio de Softwa-

re a través de la revista MICRO-
BYTE.
Finalmente, les envió otro

programa muy corto que creo
les gustara y que solamente
ocupa una sola línea.

Hernán Correa

£0 IN

30 REflP 3
110
3S IF 3=200 THEM Gü TO 36
40 IF a=i THEW REflP C ,d,£

U t,d,E
50 IP «-2 THEW REflC- t , d : PRfl'

= 100 THEII 50 TO

PRfl

£.-4,-1

-3, -4 -

60 IF ThEI'i REflP PLOT

70 00. TO 30
SO PflTfl 0,16,100.1 .0.15, -.55,

1

,16,3, ¡ 1,1 ,53, 12. -.06 ,1,7,1, -.6,
1 ,

-8, -51, -.7,2, -20 . -9 , 1 ,0 . -£.£ .2 ,

£6,-1, 1, -1.12, -.06 .1.-10,-3, .06

.

2, -15, -5. 0.9?, I 32. 1.11, -3, -1.1.

2

.4, -9,2, -4,7,1, -3", 1,1.1,2,0,-13,
£,35,-1,1,46,5, .07 .O .130 . 119,1 .-

10, 3, -.07, 1, -31, 11 . .06, 1 .-5,-1.1
.5, 1.-1,-4. 1.6, I ,23. -11, -.05
90 PflTfl 0,1-54,116,2,-11,0.0 14

1, 116,2, -22, 1,2,-3,3.2.-4,0,1.-2
. -3, .65,0, 114, 120 . 1,-1, -4, .37. 2,
-1,-1, 1,-6, 4, 1,1. -5,-1,. 0-5.0. 104
,113,1, 2. -3, 1.2,0. 136. 126, 2, 5,-1
2,0, 13-7, 125,2,5. -10 . , 143,12 3 = ,

5, -6 , 0, 145, 122. 2 -4 .-5 ,0, 140, 131 .

£. -3, -3,1,23,-13. -.1,0 .132 .119. 1
.66,-14, -.3, 2,-4. -7, 1,-7,-5, -.2
100 DSTk 2,-3, .-1,1, 3, -5.-1, 1 . -2

1,-2. -.07, 2, -2, 11.1. -42, 0,2, 1,-1
,-13. .03,2, -91,-1 .1 , -5,14, .06,1
-35, 0,2, 1,-2. -11.. 06,1. -17, 4,. 07
, 1, -4, S,-. 07, 1,-5. 3, -1.4, 2, 0,3,2
.5.0,1,1,-6, .5,0.244,97 ,1,4,1, .O
3,2,2,4,2,-1,1,2.-2,0,0,79.35.2.
91.1.0. 110

.
117 .2.2.-2. 1O0

110 FOR j=17 TC 11 5TEP -ir CIP
CLE 194, 37. i: CIRCLE 55 , 57 . i : HE
XT i: CIRCLE 194,57 9 CIRCLE Sí
.37,5: CIRCLE 194.67,1 CIRCLE 5
8,67,1
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120 LET L=0r LEr c 1 =0
130 IF íl=2 THEH £0 TO 2
140 PLOT 190-1. ,92 PPAU
PRflU -1.-3: DRflU -4
150 PLOT 199-1 [92: DRflIJ

: PRflU -3,1: DRflU 0,3
160 PLOT 201-1,65: C-PRIJ

1- PRflU 0,4: DRflU 3,0
170 PLOT 194-1.30: PRflU -4,2,-1

: DRHIJ 3,1: DRflU 1.-3
150 PLOT 139-1,35: PRflU 0. 4.-1
PRflU 2,-2' DRflU -2,-2
190 LET 1=136: LET Cl»cl*l: 00

TO 130
o5C PE3T0RE 3=-^

. SQ TO 30 PATO
C . 101, 115, 1 , -2, -3 1,1.0.-6,-1,1
,6,-13, .1,1,7,-3,1.0 .164,55, 1,-3
. 30, .8 .0 , 17 , 96 ,2

.
£3 O , O, 17 .95 ,£

,

23 , . . 76 , 96 . 2 , 96 , 1 .. , 76 . 35 , £ , 9?
, 1,0 .212,99,2,33, 1,0,212,95,2,31
. 1 .200
360 PLOT 103,102: FOR i =1 TO 24
5TEP 2: REflP a,b PLOT 7i+í,S:

PRflU O.b: NEXT i

370 PLOT 103,113- PRflU -2,6: CP
flU -S.-l
380 FOR i=l TO 3 6TEP 2' RERD =

.b: PLOT 103-i,3: PRflU 1,-b: ME*
T i

390 PATA 116,2,116.3,116,4,116,
5, 113, 6, 116, 7, 11?. 9 , 115. 10. 115,1
1, 115, 12.115. 13,115 .14 .127 ,9,126
.7 .125 .5 ,124 ,5
400 PLOT 136,111 PRflU -50,1: P

RflU 5,-3,1.2: PRflU 46 , 3 . . 06
:
PPP

Ll -1,3.2; PLOT 35.35 E'PRU 4.1
CLOT 30,32: PRflU -4,1 FLOT 171,
63: PRflU 5,1: PLOT 216, S5: PRflU



Un tracer para
Commodore 64

Se présenla una pequeña rutina en lenguaje de

máquina, que permite la implemenlación del co-

mando TRACE en un computador Commodore 64.

Este útil comando, que se encuentra en algunas

extensiones de BASIC, como el Simón BASIC, le

permite al programado r detectar errores de diseño

en un programa en BASIC. El comando TRACE va

mostrando el número de la línea de programa que
se está ejecutando.

Digite el siguiente programa en BASIC y grábelo

en un disco o cinta en la torma usual. Es importante

grabar el programa antes de ejecutarlo, ya que éste

es borrado de la memoria del computador después

de la ejecución.

Ejecución

10 REM TRACER 64

20 FOR I = 679 TO 679 + 49

30 READ A
40 POKE I,

A

50 NEXT

I

60 SYS 697
70 PRINT "[CLR] TRACER ACTIVADO"
80 NEW
90 DATA 165,58.201,255.240,8.32,194,189

91 DATA 169.32,32.210.255.76,228,167,1

92 DATA 173,184,2.208,4,169.1,208,2.169

93 DATA 0,141,184,2.170.189,213,2.141,8

94 DATA 3,189,215.2.141,9,3,96,167.228

95 DATA 2,167

Este programa es el cargador de! TRACE, que
está totalmente escrito en lenguaje de máquina. La

rutina en lenguaje de máquina opera modilicando el

vector que se encuentra en la posición $0308-

$0309. EsJe vedar índica .la posición de la rutina

que ejecuta la próxima instrucción de BASIC
(SA7E4). El comando TRACE modifica el valor de

esie vector de $A7E4 a S02A7. Esta nueva rutina

escribe la palabra IN y el número de la línea BASIC
que se está ejecutando. Una segunda rutina contro-

la si el TRACE está conectado o desconectado:

esta rutina se discutirá más adelante.

Cargue el programa como cualquier programa en

SRSK?, y eiecuieió. ó! se aesea desconectar el

TRACE (UNTRACE), tipee SYS 697. Use la misma
instrucción (SYS 697) para reactivar el TRACE.
Cada vez que se tipea la instrucción SYS 697, la

segunda rutina que se mencionó anteriormente, es
la que se ejecuta. Esta rutina verifica si la posición

de memoria S02B7 tiene el valor 1 ó 0. Si el valor es
1 el TRACE está desconectado; para conectarlo,

esta rutina cambia el vector a S02A7 y pone un en
la posición de la memoria S02B7 para indicar que
el TRACE está conectado. Si el valor original es 0,

la instrucción SYS 697 va a cambiar el valor a 1

,

desconectando el TRACE y cambiando el vector a

SA7E4.
Para probar este nuevo comando, use el siguien-

te programa.

Cuando se ejecuta este programa, usted verá lo

siguiente en su pantalla:

IN 10 TEST DEL TRACE
IN 20 IN 10 TEST DEL TRACE
IN 20 IN 10 TEST DEL TRACE
IN 20 IN 10 TEST DEL TRACE
Etc,
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Gráficas en ^S
coordenadas polares

Hernán Salce Peña

Es común en matemáticas, especialmente en otras, las siguientes ecuaciones expresadas en
geomelria analítica, usar el sistema de coordena- coordenadas polares:

das rectangulares, para graficar distintas figuras

geométricas en el plano (y en el espacio). En este r = a-senn-coso
sistema la ubicación de un punto P, está determi- r = a-(cosa - 1

)

nada por el valor en su abscisa y en su ordenada r = b + a-cos2a
(P(x,y)). (fig. 1). r = a-sen3a

Otro sistema, es el denominado de coordena-

das polares. En éste un punto P está determinado
por la distancia del punto al origen del sistema y
por el ángulo que forma el vector OP y el eje de las

' .s{X).(fig.2).

(bifolium) \

(cardioide)

(caracol de Pascal)

(trébol de 3 hojas)

(trébol de 4 hojas)

(espiral de Arqulmide
(circunferencia)

El progtama adjunto, ejecutado en un micro-

computador ATARI, permite graficar las relaciones

anteriormente indicadas, se utiliza el modo gráfico

8 para aprovechar su alta resolución.

En la linea 40 está representada la ecuación a
graficar. Los valores de las constantes son arbitra-

rios.

40 R = 200 * SIN(ANG) ' COS(ANG) A 2

40 R = 40 ' (COS(ANG) - 1 ) .vA» Ax
40 R = 20 +50"COS(ANG)
40 R = 60*SIN(3*ANG)
40 R = 60 " COS(2'ANG)
40 R = 0.2 "ANG

5 RE* #*5RAFICfi3 EN COORDENADAS
6 SEN PGLARES**
7 RE"! #*HERNAN SALCE**

\ IB G'ÍAPHICS B:C0LDR I:0EB
--, 30 FOR ANG=B TD 360

35 REW RELACIÓN fl GRAFICAR
-* 4B R=78*C0S(AMSÍ

45 REM CC0RDEN:PD0S RECTflNBULCISES
. 58 |Y=R*SIN(RNG)

_v 6e tX=R"COECRN'3)
c 70'fLOT ISB+X.aiLi-V
*8G> NEXT ANG
90 END

Valiéndose de las funciones trigonométricas de
un ángulo, se puede determinar la corresponden-

cia que existe, entre las coordenadas de un punto

expresadas en coordenadas polares y coordena-

das rectangulares..

P(r.a) P(x,y)

y = rsena
x = rcosa

Dadas estas igualdades, es fácil graficar. entre
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Perspectiva oblicua
Prosiguiendo con la representación de perspec-

tivas mediante el auxilio del computador, veremos
en esta oportunidad el método para dibujar pers-

pectivas oblicuas. Recordando la definición de
ésta, debemos tener claro que para sus represen-

taciones sólo las lineas verticales son paralelas

entre sí, en cambio las horizontales convergen ha-

cia dos puntos de fuga. Para efectos del manejo
posterior de la figura en la pantalla, no situaremos

ambos puntos sobre la misma línea (horizonte), de

modo que la ubicación de éstos quede a criterio del

usuario.

El fundamento o concepto que nos permite pro-

gramar formas tridimensionales con el computa-
dor sigue siendo el mismo que el de perspectivas

frontales, es decir, basta con definir y almacenar

las funciones adecuadas que nos permitan deter-

minar los vértices del dibujo que deseemos pro-

gramar; pues es claro que para obtener una figu-

ra en la pantalla de televisión con ayuda del com-
putador es suficiente conocer los puntos extremos

de las rectas que lo forman para elaborarlo.

Refiriéndonos a la Figura 1 , definiremos en ella

algunas cosas para la comprensión del método.

Al querer representar formas en perspectiva

oblicua mediante el microcomputador debemos
plantearnos un dibujo genérico de ésta, visto des-

de una esquina, como sucede con el prisma de la

figura, asignándole a ésta la altura real del objeto.

Las otras dimensiones, ancho y largo del cuerpo,

se representan sobre una linea, llamada línea de
tierra, como se indica en el esquema. Si los pun-

tos que estas medidas definen (LL y LA) los uni-

mos con los puntos de luga opuestos (LL con PF1

y LA con PF2) se cortan las rectas que, a partir del

vértice 1, huyen hacia los puntos PF1 y PF2, mo-
delando asi la forma, en perspectiva, del paralele-

pípedo representado.

y^\ ¡

Con lo anterior debemos ahora plantearnos

cómo obtener las coordenadas de los vértices de

la figura; teniendo en cuenta que el vértice 1 es

dado, es decir, son coordenadas que hay que en-

tregar al programa, pues, con éste localizamos el

objeto en la pantalla. Asimismo, han de proveerse

como información las coordenadas de los puntos

de fuga y las dimensiones del prisma (alto, ancho

y largo). Luego, el vértice 5 también queda defini-

do: en X porque es igual al valor x del vértice 1, y

en Y porque es igual al valor y de dicho vértice

más la altura del objeto.

Sin embargo, para los restantes vértices debe-
mos hacer un análisis por separado de cómo ob-

tener los valores x y los valores y de sus coorde-

nadas.
Para explicar esto,consideremos el vértice 2 de

la figura. Como vemos , éste se origina por la inter-

sección de las rectas PF1 LL y V1 PF2, luego, si

deseamos conocer el valor x del vértice 2, pode-

mos calcular el valor de x para el cual dichas rec-

tas intersectan. Igualmente, para conocer el valor

x del vértice 4, podemos calcular la abscisa de in-

tersección de las rectas LA PF2 y PF1 V1 . Es así,

entonces, que e l valor x de intersección de las

rectas LA PF2 y PFl LL corresponderá a la absci-

sa del vértice 3. Como hemos dicho que las verti-

cales son paralelas entre si, estos mismos valores

de x tienen los correspondientes vértices superio-

res del prisma (por ejemplo, x(V2) = x(V6)).

Con lo expuesto anteriormente, podemos dedu-

cir que el almacenar, a través del programa, una
función que nos calcule la coordenada x de inter-

sección de dos rectas, entregando el mínimo de
información al invocarla, nos es de gran utilidad.

30

Para explicar su obtención, consideremos la fi-

gura 2. En ella se ejemplifica un vértice cualquiera

al que deseamos conocerle su coordenada x.

Recordando que en dicha figura son datos PFl.

PF2 y la ordenada del vértice de localización del

prisma, que es igual a la ordenada de la linea de
tierra, y teniendo en cuenta que todas las dimen-
siones^ horizontales se representan sobre la lla-

mada línea de tierra, concluimos en que la coor-

denada y de los puntos que completan las rectas

1 y 2. formadas con los puntos de fuga respecti-

vos, son iguales. Por lo tanto, las ecuaciones de
éstas son:

RECTA2: Y-y = Xg^ jl.- . (X-R)

RECTA 1; Y-yfl =
jslffi

(X-xfl)

De donde, resolviendo el sistema, encontramos la

abscisa de intersección de estas rectas. Dicha so-
lución es la que se ha almacenado como FN X en la

línea 66 del programa. Es pues, esta (unción la

herramienta inslruccional que nos ayudará a deter-
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minar las abscisas de los vértices variables de una

forma cualquiera que se desee programar.

Para su uso debemos tener claro que en su for-

ma: FN X(R,S). ei argumento R es la coordenada

x del punto que completa con PF2 la recta de pen-

diente positiva, y que el argumento S es la coor-

denada x del punto que completa con PF1 la recta

de pendiente negativa. Este orden debe seguirse

siempre. Como ejemplo inmediato, para obtener

la abscisa del vértice 4 de la Figura 1 , debemos
invocar FN X para completarla asi:

x(V3) = FN X(LA,LL)

donde LL => X + largo.

En ella se representa un vértice cualquiera al

que deseamos conocer su valor y. Para determi-

narlo debemos conocer un punto (R,S) que torme
la recta con PF1 y que pase por Vi, lo cual casi

siempre va a ser posible. También tendremos que
conocer ya la abscisa de Vi (T en la Figura).

Si podemos cumplir con lo anterior, invocamos
la tunción FN A (linea 70 del programa) para satis-

laceria con dichos valores y asi obtener la ordena-

da Vi. Ahora, si ocurre que no podemos cumplir

con la información necesaria para FN A, es decir,

que no conozcamos un punto que forme recta con
PF1 y pase por Vi, pero si conozcamos uno que
forme recta con PF2 y pase por Vi, recurrimos a
FN B, que es la equivalente a FN A,pero que nos
relaciona con PF2 (ver Figura 4).

Ambas funciones anteriores son iguales a FN Y
del programa de perspectivas frontales, por lo tan-

to, no se detalla su fundamento. Lo que si se debe

tener en cuenta es el orden en que completemos

FN A o FN B: primero las coordenadas del punto

que completan la recta y luego la abscisa del punto

al cual le deseamos conocer su ordenada.
Como ejemplo inmediato, determinemos la or-

denada del vértice 4 en la Figura 1 . Para hacerlo,

podemos ocupar tanto FN A como FN B:

y(V4) - FN A(X.Y,x(V4»

donde x(V4) = FN X(LA,X} como ya vimos. O también,

y(V4) = FN B(LA,Y,x(V4))

coordenada y del vértice 7 se puede oble-

y(V7) = FNA<x(V6),y(V6).xíV7))

donde x(V6) = x(V2). que ya vimos como se calcula.

y(V6) - FN B(X,y(V5),x(VBJ siendo y(V5) = Y +

x(V7) = x(V3) que ya vimos cómo se calcula.

Con lo anterior, podemos aceptar entonces que
las funciones A y B son las herramientas que nos

permitirán conocer las ordenadas para generar las

instrucciones programables que originarán un di-

bujo especifico requerido.

Para poner en práctica estas herramientas, se

adjunta un programa que ejemplifica la aplicación

del método, cuyas instrucciones dan origen a la

forma de la Figura 5. Quienes lo deseen pueden ir

cotejando con el programa la obtención de las coor-

denadas de los vértices indicados en el dibujo (no

aparecen todos a fin de no confundir la figura).

En el programa, las variables que se leen de las

instrucciones DATA y que deberán ser proveídas

por un INPUT si se desea operar con la figura,

X.V coordenadas del vértice de localizaron

A ancho del objeto

L largo del objeto

H altura del objeto

XF1.YF1 coordenadas del punto de fuga 1

XF2.YF2 coordenadas del punto de fuga 2

Para concluir, se debe agregar que si se domina

el método, e! proceso de decodificación gráfica a

partir del dibujo genérico es bastante rápido.

Cabe destacar además que es posible repre-

sentar la figura en perspectiva frontal, a partir de

ésta oblicua, si se ubica muy lejanamente en la

horizontal uno de los puntos de fuga, como se

muestra en las imágenes del programa.



.vas oblicuas —

¡,S.TI-(I

I i LET L

X(LA2,X> : LET X9-FN X

130 LET KM-FN X<Lft!,Ll
PIX.V.X2) : LET V3-FN I

J LET YS-FN BtL
i B(LA2,V,X8) : LET

IBQ LET V22-F
: LET Y25-FN B (!?,'.

O.Y12-YI j DRAU

PLOT *B, VB . DRAW C

240 drau c.ys-yió i

XS-X6,Y26-Y17 : DRÍ
250 DRAW O, Y3-Y14 i

DRAW 0.YI7-YÍ
'26 1 DRAW X3-)

5-V22 : DRAU C

DRAW 0.V21-
PLOT X2.YZ i DRAU 0.YI3-V2 I DRAW
270 PLOT XI. VI i DP.AW XlO-Xl.VtO-1
<"J.Y9 i DRAU X 10-X9.Y 10-VJ 1 PLDI X9.V23
280 DRAW X4-X9,V2S-V23 ) PLOT XB.Y24 : DRAM X5
2TO NEXT 1

300 DATA 127,0.200,300,160,0.150.300,150
TÍO DATA 250, O. 230. 160O. 160,-11000.160,70, 1*0
32o DATA tO,0. 2*0,200, lOO, O. 200, 400.200
330 DATA 160,90,200.200, 10O, -10O. O, 400. I'

340 DATA 10,0,3000,230, 160, 130.200. 15000, 130
350 DATA 127,0,-200.-300.160.300.150,0,150
360 DATA 10,5.-230.-2300.160,16000,150,200,100
370 DAln 10,5,-200.-2300, i(M>, 160OO. ir, .,,,,



Protección de
Programas en Applê

Cristian Ramírez, cursa se-

gundo medio en el Colegio Ale-

mán de Valpariso y a pesar de
sus mozos años, ya le ha toma-

do el sabor a la salvaguardia de

la propiedad intelectual de los

programas que en un futuro

piensa desarrollar.

Sin embargo, con la generosi-

dad de su juventud, nos ha en-

viado una lista de trucos que
permiten justamente proteger

esas tan preciadas piezas de
software.

Si bien es cierto que estos (ru-

cos permiten proteger progra-

mas, lo más probable es que
también sirvan para conocer

cómo otra gente prolege los su-

yos y de ese modo aprender a

desprolegerlos, asi que ojo

quienes lo usan.

Proteger un programa, signifi-

ca impedir que se pueda listar,

detener su ejecución e incluso

impedir que el nombre del pro-

grama aparezca en el directorio

del disco y lodo eso lo podrán

lograr utilizando estos trucos.

Directorio Invisible

Un método para proteger pro-

gramas es que su nombre no
aparezca en el directorio cuan-

do se hace CATALOG.
El programa 1. hace justa-

mente eso, teniendo el usuario

la posibilidad de dejar el nombre
invisible completamente o dejar

una parte de él, en este caso el

código de lenguaje y el largo del

programa. Al mismo tiempo de-

beremos asignar una clave (un

carácter) al programa que servi-

rá más tarde para cargarlo y eje-

cutarlo. Pongan atención en re-

cordar la clave pues de otro

modo el programa quedarla tan

protegido que ni siquiera uste-

des podrían utilizarlo.

El programa 2 sirve precisa-

mente para recuperar aquel que
hablamos protegido. Primero

pregunta por la clave del progra-

ma y luego qué función quere-

mos (LOAD, DELETE. LOCK.
etc.).

El programa 3 Sirve para



cuando se considera que ya no

es necesaria esa protección y
deseamos manejar el directorio

de forma normal.

RESETyBREAK
Uno de los métodos comunes

para detener un programa en

ejecución es apretar la tecla

BBEAK {Control-C). Para evitar

que esto sea posible, se puedo
utilizar la rutina del (ruco 1. Esta

rutina debe ser agregada a cada
uno de sus programas, con el

sólo cuidado de que éstos de-

ben ir de la línea 30 a la 9999.

Cuando apretan el BBEAK,
en lugar de poder ver el listado

del programa, se reiniciallza el

sistema.

El truco 2 permite que una
vez modificados los valores en
las direcc¡on-!s de memoria
45620 y 4Sb21 sólo sea posible

ver el nombre del primer progra-

ma en el disco cuando hacemos
un CATALOG.
Con e! truco 3, evitamos tam-

bién que una persona pueda de-

tener la ejecución de un progra-

ma, pues al apretar BREAK o
RESET, lo único que logramos

es que el computador comience
nuevamente a ejecutar el pro-

grama desde el principio.

El truco 4 es similar al 1 pero
esta vez, deshabilita la tecla

RESET. Por último, el 5 es una
combinación de esos dos.

Si esto no ha sido suficiente,

entonces prueben cargar un
programa y lístenlo. Luego ri-

peen POKE 2049.1 y vuelvan a
listar el programa. Si la primera

linea de vuestro programa era la

número 10 entonces se repetirá

permanentemente sólo esa ins-

trucción. Si desean volver a
modo normal, tipeen el número
de la instrucción que se ve (en

nuestro ejemplo el número 10) y
Retum.



DBASE - II Personal
No es del caso entrar en este

pequeño articulo a analizar las

cualidades más sobresalientes

de este software, sino más bien

mencionar que más que un pro-

grama, DBASE- II es urt lenguaje

de programación que facilita

enormemente el desarrollo de
aplicaciones que manejan una
cantidad determinada de datos.

Uno de los aspectos sobresa-
lientes de DBASE-II y sobre el

cual no aparece mayor informa-

ción en los manuales es que in-

cluso es posible personalizar los

mensajes de ayuda del sistema.

En efecto, estos mensajes de
ayuda vienen en uno de los ar-

chivos que trae DBASE-II, en
DBASEMSG. TXT, un archivo

de texto que es leído por el si-

tema cada vez que el usuario

tipea HELP.
La estructura de esle archivo

puede ser fácilmente modificada

utilizando un procesador de
texto como WordStar. con el ob-

jeto de incorporar mensajes de

ayuda específicos a la aplica-

ción que estamos desarrollando.

Supongamos que estamos
desarrollando un programa de
contabilidad en el cual en la pan-

talla de ingreso de datos le pedi-

remos al operador que ingrese

la clave del documento. Como
es posible que el operador no

entienda lo que le estamos pi-

diendo, agregaremos un men-
saje de ayuda para CLAVE a la

lista de mensajes.

Para esto, editaremos con
nuestro procesador de texto el

archivo DBASEMSG, TXT,

El mensaje deoe comenzar
con la palabra precedida por un

asterisco. A continuación es-

cribimos el texto de éste y para

que DBASE-II reconozca el fin

del mensaje se escribe en la lí-

nea final EXtT precedido por un

asterisco. Nótese que cada li-

nea del mensaje debe finalizar

con un Hard Newline (fin de li-

nea duro) que se obtiene apre-

tando la tecla Return.

• CLAVE
La clave del documento co-

rresponde a su tipo de
acuerdo a la siguiente lisia:

1. Factura de Venta
2. Nota de Crédito
3. Factura de Compra
etcétera
* EXIT

De este modo, podremos in-

corporar toda la información de
ayuda que queremos entregar al

operador en este archivo Este
sólo deberá tipear HELP CLAVE
y aparecerá en pantalla el men-

saje de ayuda correspondiente.

Sólo pocos conquistan
las alturas. x¿ ni
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Interfaces

1° Parte

Una de las aplicaciones de los microcompillado-
res utiliza su capacidad para ser conectados direc-

tamente o a través de una intertaz a una fuente de

datos.

El microcomputador usado de esta manera pue-

de procesar información y sustituir a instrumentos

de un costo varias veces superior.

Para aprovechar esta capacidad es importante

considerar que a menudo un microcomputador co-

rriente dispone de entradas y salidas, tanto análo-

gas como digitales, de información ideales para

este tipo de trabaio.

Más aún.es posible configurar las puertas de en-

trada' salida, de tal manera que una parte impor-

tante del "hardware" necesario para un determina-

do tipo de operación puede ser sustituido por

"software".

El "hardware" es difícil de modificar y la mayoria

de las veces de costo elevado, por el contrario, el

"software" es fácil de modificar y barato.

En este artículo y en otros sucesivos, iremos de-

mostrando las posibles aplicaciones y desarrollo

de interfaces extremadamente simples, y sin em-
bargo muy eficientes, capaces de sustituir a instru-

mentos de muy alto costo y algunas de ellas, a pe-

sar de su simplicidad, con la ayuda del microcom-

putador y el software adecuado, son superiores en

sus características a estos instrumentos. En nues-

tro país y en otros paises en desarrollo es posible

que ía asimilación de estas técnicas puedan ser

aplicadas con enorme ventaja para la economía y
el desarrollo de la investigación, control de proce-

sos, ele.

El concepto de Interfaz

El uso habitual de un microcomputador para el

procesamiento de datos está dado por un esque-
ma como el siguiente:

Microcomputador Fuente de datos

Operaoor

De acuerdo a este esquema el operador actúa
como Intertaz entre la fuente de datos o instru-

mento y el microcomputador. transportando la in-

formación desde la fuente e ingresándola al com-
putador vía teclado. En este sentido, intertaz está
ligado al término nexo o conexión.

La fuente de datos es cualquier sistema capaz
de entregar información ya sea: codificada (letras,

números! o no codificada (impulsos eléctricos, va-

36

naciones de intensidad, potencial, conductividad,

luz. etc.), es decir, en forma digital o análoga. Es.

en términos más generales, un instrumento o sen-
sor.

Entre las fuentes de información codificada es
de especial mención la obtenida a través de en-

cuestas, indicadores bursátiles, económicos, po-

biacionaies, etc.

Entre las Fuentes de Datos no codificadas me-
recen especial atención las fuentes que proporcio-

nan impulsos eléctricos y variaciones de potencial

(en el fondo cualquier otra forma puede ser con-

vertida o transformada a estas señaladas y más
aún, es posible convertir impulsos a variaciones

continuas en potencial o corriente y viceversa).

El diseño de la interfaz, de acuerdo a lo anterior,

esta estrictamente relacionado con el tipo de la

fuente de datos. Dedicaremos nuestra atención a

las interfaces que relacionan las fuentes de infor-

mación no codificada (o análoga) y el microcom-

putador. El esquema anterior puede ser modifica-

do en concordancia a lo expuesto en el siguiente

esquema:

Microcomputador

En este esquema el operador ha sido liberado"

de su trabajo de intertaz y puede dedicar su aten-

ción y talento a labores más intelectuales y pro-

ductivas.

Dada la versatilidad del microcomputador como
herramienta es posible, con la ayuda de éste, dise-

ñar interfaces muy simples, en las que gran parte

del hardware necesario para ia construcción del

sistema será reemplazado por software y por el

microcomputador en si mismo.
Si se amplia un poco el esquema, una vez que

los datos han sido llevados desde la fuente a tra-

vés de la intertaz al microcomputador, y éste los

ha elaborado, el operador puede, con estos datos
procesados, modificar la fuente de datos a su cri-

terio ya sea para controlarlo o para modificar un

proceso.

Sin embargo, con otra interfaz podemos "libe-

rar" nuevamente al operador y todo el conjunto se
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Microcom pillador M Interfaz \—

\

Fuente d

La utilidad de este último esquema es clara. Su-

pongamos un proceso típico como el siguiente;

Un recipiente con agua, provisto de un termó-

metro, que es calentado por un calefactor y cada

vez que el agua sobrepase una cierta temperatura

se debe desconectar el calefactor y si se enfria de-

masiado conectarlo.

Nuestro operador se limita a observar detenida

y continuamente el termómetro y conecta o desco-

necta el calefactor acorde con la temperatura que

desea mantener. Este es el proceso que realiza

automáticamente un baño termorregulado en el

cual un termómetro especial o de contacto, activa

o desactiva un relé que a su vez conecta o desco-

necta el calefactor. Si el proceso es rápido, es posi-

ble que el operador pueda mantener la temperatu-

ra por el procedimiento de conexión-desconexión

a un ritmo de 1 ó 2 veces por segundo como máxi-

mo, una velocidad mayor inhabilita el operador ya

que le es físicamente imposible realizarlo.

Un sistema mecánico y mejor aún, uno electró-

nico haré esta labor en forma más eficiente y pre-

cisa que cualquier operador (de inmediato se nos

viene a la mente una de las características de los

microcomputadores: su altísima velocidad de ope-

rclón |.Por otra parte, aunque la periodicidad de

la conexión-desconexión sea mayor, se tienen

dos problemas:

- Un desperdicio de la capacidad personal y
- Una imposibilidad física de ser realizado pe

una persona, sí el total de tiempo en el cual se

debe realizar la operación es muy largo, diga-

mos varias horas.

Es aquí, entonces, donde nuestra sistema de-

muestra su potencialidad: por una parte puede
operar extremadamente rápido y por otra no se

"cansa'por trabajo continuo por horas o días.

Veamos aigo con respecto a los costos de dos

equipos que realizan la misma operación.

Operación realizada:

Titulación (valoración de la acidez) en un recipien-

te de laboratorio en forma automática.

le mediciones por según
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Los conceptos análogo y digital
La mayoría de los fenómenos físicos a escala

macroscópica varian en la naturaleza en forma

continua. Así, es posible aumentar la frecuencia

de un sonido en forma continua desde 20 Hz. (limi-

te inferior audible humano) hasta 20.000 Hz (lími-

te superior audible humano) en un espectro conti-

nuo. Es posible, sin embargo, dividir este espectro

en partes, de tal forma que a cada división le co-

rresponde una frecuencia determinada; esto es lo

que realiza un instrumento musical como el piano,

por ejemplo. Si elegimos sólo dos de las frecuen-

cias (o dos notas de piano), estaremos hablando

de un caso especial, al que llamaremos "digital'
';

por el contrario, a la variación continua la llamare-

mos "analógica" o "análoga".

Nuestro concepto de digital, por lo tanto, corres-

ponde a una variación entre dos estados cuales-

quiera posibles, y análogo corresponde a la varia-

ción continua de estados.

Yendo a lo que nos compete, podemos dividir la

electrónica en dos grandes grupos: electrónica

analógica y electrónica digital.

Los circuitos que se emplean en una y otra son

significativamente diferentes, los circuitos digitales

funcionan en base a los cambios entre dos esta-

dos posibles. A estos estados los llamaremos es-

tados lógicos. El hecho de tener solamente dos

estados se presta muy adecuadamente para ser

usado en electrónica, ya que podemos represen-

tar un circuito digital elemental como un simple in-

terruptor que puede estar abierto (estado lógico

o falso) o cerrado (estado lógico 1 o verdadero).

Estado logice Estado lógico 1

El desarrollo de la electrónica digital ha sido po-

sible gracias a estar sustentado en su parte teórica

por dos grandes aportes matemáticos: ei sistema

numérico binario y el álgebra de Boole.

El sistema numérico binarlo

Este establece que cualquier número puede ser

descrito como una secuencia de ceros y unos.

(Nuestro conocido sistema decimal describe los

números en base a secuencias de diez cifras dife-

rentes, 0a9)
Al igual que en el sistema decimal, el valor real

del dígito depende de la posición de éste en el nú-

mero y varía en potencias de dos.

Aclaremos lo dicho con un par de ejemplos com-

parativos entre los sistemas binario y decimal.

Decimal 5347 5 x 103 t 3 n I02 + 4 k 10' t 7 x

5000 t 300 t 40 I

Binario 11001

El álgebra de Boole

Desarrollada por el filósofo y matemático George

Boole a mediados del siglo pasado, difiere del ál-

gebra clásica, ya que en esta última se establecen



relaciones cuantitativas, mientras que el álgebra

de Boole funciona en base a relaciones lógicas.

En este tipo de álgebra se desea conocer princi-

palmente el estado final "verdadero" o "falso" de
un conjunto de estados individuales también "ver-

daderos" o "falsos" relacionados por operaciones

lógicas, o sea, de naturaleza esencialmente bina-

ria. La obtención y resolución de las ecuaciones ló-

gicas utiliza la llamada Teoria de Conjuntos.

Para representar una ecuación lógica en forma
simplificada se emplean las llamadas "tablas de
verdad". Estas tablas contienen todas las combi-
naciones posibles de las variables binarias y el re-

sultado (¡nal de la operación. Se utiliza también
ampliamente en los esquemas lógicos adecuados
para la electrónica digital, cierta simbologia repre-

sentativa de las operaciones realizadas.

Operaciones lógicas, su
representación y tablas de verdad

Operación lógica "o" {suma, *)

Tabla de verdad Representación

A . B Resultado

Valores

Se observa que basta que la entrada presen-

te un valor lógico 1
,
para que éste aparezca en la

salida.

Operación lógica "y" (producto, )

Representación

A B AB

1

1

La salida presentará valor lógico 1, si y sólo s

tanto la entrada A como la B tienen valor lógico 1 .

Operación inversión o complemento de una
variable

Operación NO
Tabla de verdad Representación

Tabla de verdad

A B " A B

1

1

1 1 SI

Representación

La salida presenta valor lógico, si y sólo si tan-

to A como B tienen valor lógico 1 simultáneamen-

Operación exclusiva

Tabla de verdad

A B A + B

1 1

1 1

1 1 o
3H

La salida presenta valor lógico 1 cuando A o B
son 1 ,

pero no simultáneamente.

Algunas otras definiciones

necesarias
En el lenguaje computacional. a cada estado ló-

gico que puede ser almacenado" se le llama bit'

y un conjunto de ellos constituye un "byte". Por ra-

zones operativas, se ha llegado a conformar el

"byte" como un conjunto de 8 "bits" (aunque no
necesariamente tenga que ser así, esto se ha
aceptado tácitamente) y a un conjunto de 4 bits se

le designa con el nombre de "nibble". La posición

de un bit determinado se fija agregando un núme-
ro correspondiente a ésta.

Al bit 1 se le llama también "bit menos significa-

tivo" (LSB) y se designó al bit 8 como bit más sig-

nificativo" (MSB].

Cada vez que almacenamos un número en una
memoria (usando funciones tales como POKE,
DEPOSIT, etc.). éste queda almacenado como un

conjunto de bits, y dependiendo de la memoria en

que haya sido almacenado el número, podemos
hacer que este conjunto de bits se comporte como
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un conjunto de interruptores que se conectan o

desconectan a voluntad, lo cual nos permitirá a su

vez. mediante interfaces adecuadas, recibir infor-

mación del mundo real y controlar instrumentos,

motores, calefactores, etc.

Conectándose al mundo real con
un Atari
Para obtener los datos desde la fuente real de

ellos e ingresarlos a la interfaz debemos tener un
dispositivo sensible al cambio que deseemos me-
dir, este dispositivo recibe el nombre de transduc-

tor, siendo ejemplos corrientes de él los termopa-

res y termistores (adecuados si necesitamos me-
dir variaciones de temperatura], las células foto-

voltaicas, fotorresistencias, fotodiodos y fototran-

sistores (usados en mediciones de la variación de
la intensidad luminosa), los sensores electrónicos

depresión, etc.

Por otra parte, la salida de microcomputador se

puede conectar a una interfaz para controlar un

instrumento y ésta necesita de un actuador (por

ejemplo, un relé), ya que los voltajes e intensida-

des que se tienen como respuesta del microcom-

putador sirven, a lo más. para manejar otro circuito

integrado y necesitamos un intermediario adecua-

do para poder manejar voltajes e intensidades ma-
yores. El siguiente esquema simplificado sintetiza

lo dicho:

JZÍ
Interfaz Actuador

Microcomputador

Interfaz H5
Analicemos, para entrar en la parte práctica, un

dispositivo simple que nos permitirá aplicar los

conceptos vertidos.

Utilizaremos las "entradas análogas" (aquellas

que se utilizan para conectar joysticks o paddles

para juegos) del microcomputador Atari 600 XL. Al

final del artículo se mostrarán las variaciones para

VIC20yC64.
El diagrama de las patas de estas entradas sali-

das es el siguiente (tanto para Atari como para VIC
oCommodore64):

\, 2 3 4 5 )

\j2_ 7 8 • /

Función

OitOPIA

bit 1 PÍA PÍA Peripheral

Dil 2 PÍA Inte ríase

ÜÍ13PIA Adapler o

Entrada análoga 1 Puerta paralet

Gatillo (sólo entrada)

• 5Vcc

Tierra

Entrada análoga 2

Se observa que los pines 1 -4 constituyen un

nibble y se puede configurar el PÍA con un progra-

ma adecuado para que estos pines puedan acep-

tar o entregar datos en forma binaria o digital.

Las patitas 5 y 9 nos permiten conectar una

fuente análoga como una resistencia variable y ei

microcomputador realiza internamente una con-

versión análoga a digital (en este aspecto el micro-

computador Atari es un lujo, ya que posee por lo

menos 4 conversores análogo-digltal. CAD. dispo-

nibles para el usuario). Es de esta forma como fun-

cionan los paddles; el microcomputador analiza el

voltaje variable proporcionado al variar la resisten-

cia del potenciómetro del paddle como un numero
digital entre y 228. este numero puede ser resca-

tado de la correspondiente memoria y ser utilizado

por el programa.

Realicemos una simple experiencia: conecte-

mos un potenciómetro de 500 Kü a los pmes 5 y 7

de la entrada análoga 1 (esto se realiza bastante

mejor si se dispone del conector DE9S), como se

observa en la figura siguiente:

500K

Escribamos el siguiente programa BASIC:

10 PRINTCHR S (125): REM LIMPIA PANTALLA
20 PRINT valores de Paddle (1)

30 PRINT PADDLE (1)

40 FOR D = TO 300: NEXT D
50 GOTO 30

Pongamos el potenciómetro a tope hacia la iz-

quierda y efectuemos RUN. giremos lentamente el

control del potenciómetro hacia la derecha y ob-

servemos los valores que aparecen en pantalla.

Los valores varían entre y 228 entre los extre-

mos del potenciómetro, más aún, si tenemos la

paciencia de medir las resistencias cada vez que
cambia un número en la pantalla, nos daremos
cuenta de que una variación de aproximadamente
2 Kii nos hace variar en una unidad el valor de
Paddle (1).

Con esta intormación podríamos modificar el

programa anterior y tener asi un burdo medidor de
re si stencías .

10 PRINT CHR$(125)
20 PRINT: PRINT "valores de resistencia en Kil ":

PRINT
30 PRINT PADDLE (1) "2

40 FOR D = TO 300: NEXT D
50 GOTO 30

Podemos mejorar muchísimo nuestro 'Instru-

mento" si en lugar de aplicar la señal directamente
a los pines 5 y 7, ésta es aplicada a la base de un
transistor debidamente polarizado y conectando el

emisor y colector del transistor a los pines 5 y 7.

Esto constituiria una "interfaz" de un solo transis-

tor.
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Nota de advertencia

1. Trabaje conservando la limpieza

2. Una vez construida la mterfaz, conéctela al

mictocomputador APAGADO, revisando que
no exista contacto entre pines adyacentes.

3. Use un tablero de experimentación que evite

tener que soldar y desoldar y permita modifica-

ciones fácilmente.

4. Verifique cuidadosamente el circuito antes de
probarlo. Es posible que una conexión mal he-

cha destruya la inferíase o, peor aún, provoque

un daño extenso en el microcomputador.

5. Para proyectos definitivos use un soldador de

25-30 watts a lo sumo (nunca use uno tipo pis-

tola).

6. No intente soldar o desoldar partes con el siste-

ma conectado.
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Iniciación a la
Teleinformática

J. Aravena L.

Ingeniero Civil Eléctrico

La primera imagen que se evoca al tocar el

tema de la transmisión de datos, es la de un joven

genio de lentes que. a través de su teclado, pene-

tra los secretos de grandes corporaciones, atra-

pando con su impune accionar, toda clase de ma-

landrines, gracias a su maravillosa computadora,

o bien, desencadenando una guerra mundial

Pero no, la realidad es más prosaica y requiere

comprender varios conceptos tecnológicos antes

de manejar un enlace de datos.

Las expresiones "teleinformática". "telemática"

y "transmisión de datos' se encuentran cada vez

más a menudo en la literatura técnica y en los pe-

riódicos. En ambientes mas tecnificados se escu-

cha hablar de "sistemas distribuidos" y "protoco-

los" en torma creciente. Es un tema que está de

moda. Esto muestra que, como tantos otros sig-

nos lo indican, ha ocurrido un cambio importante

en la tecnología actual. Hoy dia priman los siste-

mas interconectados, las redes, más que los sis-

temas aislados. La filosofía fundamental tras esto

es la búsqueda del dominio de lo complejo por la

via de la subdivisión en panes más simples.

Los sistemas informáticos de hoy permiten la

actualización instantánea de las cuentas corrien-

tes de un banco. O bien mantienen al día el stock

y la contabilidad de almacenes con varias sucur-

sales. Además pueden conseguir la operación óp-

tima de redes de generación de energia distribui-

das por todo el pais y también reciben información

meteorológica y sobre recursos naturales prove-

nientes de satélites artificiales. Todo esto es pro-

ducto del desarrollo de ias técnicas de transmi-

sión de datos.

La interconexión de sistemas ha generado un

nuevo campo de la técnica y. por lo tanto, un nue-

vo lenguaje. Si se revisan los términos más em-

pleados debe advertirse que. como es usual en

las nuevas tecnologías, las definiciones no son

únicas ni aceptadas por todos. Aun existen intere-

ses comerciales y estrategias de marketing que

imponen modas y modismos El pequeño glosarlo

que acompaña a este articulo puede servir como
referencia.

El campo de aplicación de la transmisión de da-

tos se extiende al de la informática:

- Aplicaciones Comerciales; Control en linea de

stocks, inventarios, facturación, distribución de
mercaderías, control de la producción, informa-

ción global para decisiones estratégicas, etc

- Aplicaciones Científicas: Teleproceso de pro-

gramas complejos desde terreno, acceso a ba-

ses de datos y programas, adquisición de da-

tos, etc.

- Aplicaciones Industriales: Control de procesos

a distancia, control de redes, tráfico aéreo, tele-

control y felemedida. etc.

Las principales ventajas derivadas del empleo

de la teleinformática radican en factores económi-

cos que se basan en los siguientes conceptos:

- Baja en costos de uso de sistemas informáti-

cos, cuando estos recursos se comparten entre

varios usuarios gracias a las telecomunicacio-

nes.
- Disminuyen los tiempos de captación y disemi-

nación de la información.

- Aminora las probabilidades de errar por haber

menor manipulación manual y menos conver-

siones de fórmalo de los datos.

- Permite unificar las bases de datos, integrando

la información de los usuarios.

Todas estas razones y otras similares permiten

afirmar que la teleinformática será una técnica

cada vez más importante.

Característica fundamental de un sistema

teleinformático.

A pesar de lo novedoso, la teleinformática pue-

de relacionarse con la antigua telegrafía (1793)

Parece ser que el desarrollo lécnico no es en li-

nea recta, sino espiral, con un permanente retor-

no a los conceptos básicos, que es característico

del desarrollo de la ciencia. Sin embargo, son pro-

fundas las diferencias entre ese primer sistema de

telecomunicaciones y las redes teleinformaticas

actuales.

También existen similitudes superficiales entre

los sistemas telescritura o el TELEX de la década

del tremfa y tos sistemas actuales de transmisión

de datos. Estas analogías llevan a algunos obser-

vadores desprevenidos a considerar a los siste-

mas teleinformáticos como sistemas de telegrafía,

sólo que a mayor velocidad. Sin embargo, la dife-

rencia es mucho más profunda.

La caráete ri stica fundamental de un moderno
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sistema teleinformático reside en el hecho que. en
al menos uno de los extremos del sistema de co-

municación, existe una máquina y por tanto mu-
chas de las (unciones que asignamos al operador

deben realizarse en torma automática.

Para establecer una comunicación a distancia,

entre dos punios terminales, es necesario selec-

cionar una via de conexión entre los dos puntos a
unir (como por ejemplo, cuando discamos el telé-

fono), esperar y distinguir señales de control (tono

de llamada o de ocupado) y, eventualmente, co-

rregir los errores de la transmisión para lo cual, si

escuchamos mal, solicitamos repetir la informa-

ción.

En el caso de un sistema le leínformal ico, parte

o todas estas funciones deben ser hechas AUTO-
MÁTICAMENTE, sin intervención del criterio hu-

mano. En particular, y es lo más característico de
la transmisión de datos, debe realizarse la correc-

ción automática de errores con una eficiencia tal

que la calidad de la información sea similar a la

que se obtendría sin que medie un largo enlace

enfre ambos terminales.

Se dice entonces, que el problema fundamental

de la transmisión de datos es la obtención de una
comunicación automática y libre de errores entre

máquinas alejadas. Más adelante se verá una de-

finición más exacta de estos conceptos En parti-

cular, cabe adelantar que nunca se puede elimi-

nar absolutamente la posibilidad de error, sino

sólo lograr que la probabilidad de que éste ocurra

sea tan baja, que resulte, en la práctica, inexisten-

te.

¿Digital o análogo?
Es necesario reconocer que la transmisión de

datos se realiza por medio de señales "digitales"

o "numéricas '. vale decir, señales que tienen un

número fijo y determinado de valores posibles.

Usualmente. la más simple de esfas señales es la

señal BINARIA, en la cual se envia Información

codificada en sólo dos estados ¡que se represen-

tan, convención almente, como ceros y unos)

La información que maneja el ser humano se

representa bien por medio de sonido o imagen.
Tradicionalmente se han usado "señales analógi-

cas" sobre "canales analógicos" para permitir la

comunicación entre humanos. La Telefonía y la

Televisión son ejemplos de este tipo de comuni-

cación análoga.

Como bien se sabe, en los últimos años el

desarrollo de la electrónica ha permitido

construir dispositivos digitales de muy bajo

costo, lo que hace atractivo utilizar estas

técnicas para obtener, almacenar y transmitir

la información útil. Justamente es el computador
el ejemplo más famoso de estos sistemas digita-

les. Para esto, es necesario manejar la informa-

ción en forma codificada, con lo que ésta asume
un valor simbólico. Asi, entonces, la señal digital

es una secuencia de simbolos que codifican la in-

formación de interés. Una imagen, un texto o una
canción se almacenan en toma binaria para sacar

provecho de las ventajas de los sistemas digita-

les. El moderno COMPACT DISK es un ejemplo

o binario de señal de música.

Sin embargo, las redes de comunicación exis-

tentes son adecuadas sólo para señales análo-

gas. Es necesario, entonces, emplear un método
de adaptación de ia señal digital al medio de
transmisión análogo. Esta función es cubierta por
el equipo denominado MODEM.

Siempre los ruidos.

Todos los sistemas tecnológicos están sujetos

a ruidos que pueden conducir a errores. Debe no-

tarse que tas perturbaciones y defectos de los me-
dios de transmisión de información alteran signifi-

cativamente ia señal. Eslo vale para cualquier tipo

de señal, tanto digital como analógica.

Sin embargo, la señal digital se comporta me-
jor, en un cierto rango, con respecto al ruido y las

perturbaciones. Se dice que la señal de datos es
más "robusta' frente a las perturbaciones que la

señal análoga. Sometida a pequeñas dosis de rui-

do, ésta se degrada continuamente, mientras que
la señal digital puede ser restituida perfectamen-
te. Esta es otra ventaja de utilizar señales digita-

les para transmitir información.

Pero, si la perturbación es muy fuerte, también
la señal digital se destruye irreversiblemente, es
decir, no se puede recuperar correctamente el va-

lor original. Ésto se debe a la naturaleza simbólica

de la información transmitida. En efecto, una per-

turbación fuerte, pera breve, puede cambiar com-
pletamente el significado de un símbolo. Es lo que
constituye un ERROR de transmisión y como se
dijo, toda la técnica teleinformática se desenvuel-
ve de modo de luchar contra ellos.

La "tasa de error" es un parámetro importante

de los sistemas de transmisión digitales. Se defi-

ne este valor como:

Tasa de Número de simbolos erróneos recibidos

error Número de símbolos recibidos

Dado que en el caso de la transmisión de datos,

al menos un terminal del enlace está conectado a

una máquina, es necesario contar con un medio
que permita reducir los efectos de los errores a
valores similares a los que podrían tener los mis-
mos sistemas operando en forma local.

De modo que una vez que han actuado los "sis-

temas de corrección de errores' puede aun existir

una "tasa de error residual" que debe procurarse
tan baja como en una conexión local, es decir,

muy baja.

Estos sistemas de corrección de errores reem-
plazan parcialmente el criterio humano del opera-

dor de un terminal TELEX o de un teléfono. La co-
rrección de errores forma parte del protocolo de la

comunicación.
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La utilización de un sistema de telecomunica-

ciones para la transmisión de datos, implica una

adaptación de la línea convencional para este

nuevo uso Esto se realiza por medio de dispositi-

vos auxiliares conectados tanto al terminal o com-
putador como a la linea de transmisión. El MO-
DEM es el más famoso de estos dispositivos

Bits por segundos y baudios.

La teoría de la información ensena que la canti-

dad de información se mide en bits. Una definición

de bit indica que es la información que contiene

un número binario cuando tiene la misma probabi-

lidad de ser un "1
" o un "0". Es decir, la señal de

datos se estructura como una secuencia de " 1
" y

'0". de modo que cualquier información se codifi-

ca usando un alfabeto de varios bits. El código

ASCII, que se muestra en una figura, es un ejem-

plo de tal codificación

Se denomina 'velocidad de transmisión' o dé-

bito" o "caudal binario" a la cantidad de informa-

ción que se envía por un enlace en cada segundo.

La unidad de medida es el bit por segundo " y se

abrevia bps.

Por ejemplo, si cada letra se codifica con 8 bits

de código y se envían 75 letras por segundo, se
transmitirán 75 x 8 bits cada segundo, o sea, 600
bps.

También se ha indicado que la información de

datos emplea señales digitales o numéricas El

caso más simple es aquel en que la señal toma
sólo dos valores posibles: se conoce como "señal

binaria".

Una señal eléctrica de tipo binario mantiene

constante, durante un cierto tiempo, un valor de
voltaje, corriente, frecuencia, amplitud o fase para

representar un "cero" y, para representar un

"uno", se empleará otro nivel distinto. Es decir,

dos estados físicos distintos de la línea se em-
plean para representar al "cero" o al "uno".

"Cero" y uno" representan convencionalmente

los símbolos elementales del código. Un símbolo

que puede ser un cero" o un "uno" se denomina
bit.

Para transmitir una información, el MODEM
debe mantener un estado de la línea fijo durante

un cierto lapso y asi comunicar un pulso de infor-

mación. El tiempo más corto durante el cual debe
mantenerse el valor prefijado para ser reconocido

como un "0" o un "1
", determina la "velocidad de

modulación". Mientras más corto es el tiempo ne-

cesario para reconocer un bit, más rápida podrá
ser la comunicación.

En efecto, el valor reciproco del período más
corto de un símbolo elemental es la medida de
esta "velocidad de modulación". La unidad de
medida es el BAUDIO y su dimensión es 1 (se-

gundo).

La fórmula es:

- (Baudio)

Se comprende que la velocidad de modulación

es una medida de la rapidez del cambio físico que
se produce en el medio de transmisión

Debe notarse que, normalmente, en los circui-

tos que emplean señales binarias, la velocidad de

modulación o Baudios. coincide numéricamente

con el débito binario Esta coincidencia ha condu-

cido a confusiones entre los usuarios, pero cuan-

do se trata de sistemas que emplean señales ter-

narias, cuaternarias o con mayor cantidad de ni-

veles o estados, esta igualdad ya no se cumple

En efecto, supóngase un sistema de transmi-

sión con M símbolos elementales óiferentes Se
requerirán, por lo tanto, M niveles o valores eléc-

tricos en la línea de trransmisión. Se comprende
que en este caso, cada nivel eléctrico o su corres-

pondiente simbolo elemental transportará más in-

formación mientras mayor sea el número de nive-

les admitidos.

Por ejemplo, puede transmitirse más informa-

ción si se utilizan 4 niveles de señal que si sólo se

emplean dos.

La tabla siguiente muestra la cantidad de bits

de información que transporta cada pulso perte-

neciente a una señal con varios niveles admisi-

bles.

# de Niveles # de bits por pulso

32 5

En la práctica, rara vez se emplean más de 16

niveles, pero es frecuente encontrar MODEMS
que utilizan 4 u 8 niveles de señal para modular la

información

Se explica entonces la coincidencia del débito

con los baudios para el caso binario, ya que para

dos niveles cada pulso lleva sólo un bit de infor-

mación. Antiguamente, siempre era éste el caso,

pera, como se indicó, los MODEMS modernos
usan 4 o más niveles.

Sin embargo, debe insistirse que mientras el

débito es una medida informática, los baudios son

una medida física de la exigencia que se le impo-

ne al canal eléctrico de comunicaciones.

Se puede pensar que para mejorar la utilización

del canal, conviene utilizar el número grande de
niveles eléctricos en la línea. En efecto, asi es.

pero el limite está dado por el ruido y distorsión

que confunde, después de la transmisión, los ni-

veles vecinos de la señal.

Se explicó que. en general, la señal de datos es

una secuencia de estados eléctricos que se man-
tienen constante durante un lapso determinado.

Un oscilograma idealizado, por ejemplo, puede

~U LTL
Esta señal corresponderá a la secuencia

101110100. Puede verse que la señal está com-
puesta por pulsos de distintas magnitudes que co-

rresponden a los bits. Un conjunto de bits puede

MICHOBVTE o ? 1985
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simbolizar un "carácter", es decir, un elemento

del conjunto de caracteres que se emplean para

representar la información. Por ejemplo, esta se-

cuencia puede ser la imagen de la letra "A" o un

número o un signo de puntuación.

Esta manera de enviar la información se cono-

ce como "comunicación serie", ya que los bits for-

man una serie de valores que se desenvuelve en

el tiempo.

La manera alternativa de hacerlo es la llamada

"comunicación paralelo". En este último caso, to-

dos los bits de un carácter se envían simultánea-

mente a través de sendos canales de comunica-

ción, de modo de obtener un carácter completo en

forma Inmediata. Este método, más rápido, es

mucho más caro por la cantidad de vias de comu-
nicación y se usa exclusivamente en forma local,

entre equipos en la misma pieza, como por ejem-

plo, un computador y su impresora.

Paridad.

Puede decirse que los "bits" son los elementos
simbólicos básicos para la representación de la

información. Su existencia está condicionada por

la simplicidad eléctrica requerida por el medio de
transporte, almacenamiento y proceso de la infor-

mación. La tecnología de los computadores se

basa en un sistema binario.

Los "caracteres" son las letras, números y sig-

nos que se emplean en expresar cada informa-

ción o dato en el lenguaje humano o del computa-
dor. Son Símbolos de mayor complejidad que los

bits.

La combinación de bits que representa cada le-

tra se conoce como "Código". El código Morse

(CCITT# 1 ) es un ejemplo histórico de la idea. Hoy
día se emplean códigos más elaborados: Código
EBDIC de IBM, código ASCII o CCITT#5 y otras.

Cada letra de éste último tiene 7 bits de código

más uno de paridad (a explicar más adelante),

mientras que IBM emplea 8 bits por carácter en un

código denominado EBCDIC
Al transmitirse la información se envia. además

del carácter de 7 bits, un octavo bit para controlar

errores Este bit se conoce con el nombre de bit

de "paridad". En efecto, el valor de este bit se de-

termina a partir de los otros 7, de modo que el nú-

mero de bits totales que tienen un valor "1
" sea un

número par. (En algunos sistemas, impar). La

idea detrás de esto consiste en verificar en la re-

cepción si ei número de "unos" es también un nú-

mero par. Si así no fuere, se sabe que el carácter

recibido ha sido alterado, y por lo tanto, no es váli-

do. Este es un método simple de detección de
errores. Debe notarse que dicho sistema no per-

mite corregir errores; no se sabe cuál es el bi!

erróneo.

Bloques y tramas.

Si se agrupa un conjunto de caracteres, éstos

pueden formar un "bloque" de datos. Los bloques

suelen tener una estructura predefinida, llamada

"trama", de modo que se pueden detectar o corre-

gir ciertos errores que ocurran durante la transmi-

sión del conjunto. Matemáticamente puede de-

mostrarse que es más eficiente proteger bloques

Una TRAMA consta del "encabezamiento

"texto" y "cola".

En el encabezamiento se ponen datos como:
remitente y destinatario del bloque, número de ca-

racteres válidos en el block, numero de orden de

secuencia del bloque, pulsos de sincronismo u

otra información según cuál sea el método o pro-

tocolo" que se está empleando.
En la "cola" se pone información de control de

errores que validen el bloque completo, además
de la paridad que se envió con cada carácter

Sincronismo.
Un problema muy importante para el éxito de un

sistema teleinformático es el sincronismo. Toda la

organización del sistema debe garantizar que los

pulsos sean analizados por el receptor en los ins-

tantes previstos durante la transmisión.

En general, existen dos formas de transmitir un
mensaje;

1

)

Enviar carácter por carácter, esperando
un tiempo cualquiera entre cada uno de ellos

("modo asincrono"), o

2) Transmitir todos los bits de todos los ca-

racteres en una secuencia ininterrumpida ("modo
síncrono").

Para comprender la diferencia entre ambos
sistemas debe recalcarse cuál es el problema bá-

sico de la detección de los pulsos. Este consiste

en la dificultad de conocer el momento exacto en
que debe examinarse la señal recibida.

Esto es difícil ya que la exactitud de ios relojes

es costosa cuando se habla de fraciones de se-

gundo como en este caso.

En el primer sistema, se agrega siempre un bit

"1" antes de cada carácter. Este bit adicional se
ocupa para indicar el Instante de partida del reloj de
recepción. Es pues un bit de sincronismo.

De este modo, la inexactitud del reloj de recep-

ción no es critica ya que los errores de tiempo se
corrigen porque es puesto "a la hora" con cada
carácter que se recibe.

MÍCROBYTE o 1985



Se llama asincrono, porque no requiere que se

mantengan idénticos los relojes de transmisión y

recepción durante toda la comunicación.

Para asegurar que el pulso de partida sera re-

conocido y no será confundido con el fin de un ca-

rácter anterior, se agregan uno o varios pulsos

adicionales a! final de cada carácter. De este

modo, se emplea la siguiente secuencia:

1 bit de partida

7 bits de información

1 bit de paridad

2 bits de parada ¡para velocidades baio 300 bps).

Total = 1 1 bits/caracter. (Sólo 1 para 300 bps
o más.

|

El problema del sincronismo es, tal vez. el pro-

blema más complejo que debe resolver la técnica

de transmisión de datos cuando la velocidad es

alta.

Autocontrol de comprensión
Conteste las siguientes preguntas para verificar

su comprensión de los temas tratados.

1. ¿Cuántos bits se necesitan para codificar un
"alfabeto" de 28 letras distintas?

2. El código de una letra es 1000010. ¿Cuál es la

señal que se usa para enviarla? Haga gráfico.

3. El pulso más corto que está presente en una
señal tiene una duración de 3.33 mses. c De cuán-

tos baudios es?
4. ¿Qué cantidad de información tiene una letra

de un alfabeto de 128 caracteres? (Suponer que
todus los caracteres son equ iprobables],

5. Al utilizar un sistema cuaternario para la comu-
nicación, se emplean pulsos de 4 mueles de volta-

je distintos. Si la modulación se realiza a 1200 Bd
¿Cuál es el debito?

6. A la señal del ejercicio 2 agregue un bit de pan-

dad par. Otro de partida y dos de parada Haga el

gráfico de voltaje en función del tiempo conside-

rando que primero se envia el bit menos significa-

tivo y el de paridad al final.

7. Utilizando el código ASCII, codifique la palabra

"BYTE". Use paridad par.

PARA LOS QUE GUSTEN DE LAS
MATEMÁTICAS.
RELACIÓN ENTRE BPS Y BAUDIOS.
La cantidad de información que lleva un símbo-

lo será segUn las definiciones de Snannon:

C = log2 M [Bits]

(Por simplicidad se supone cada simbolo equi-

probable).

Si esa información se transmite en un lapso de
T |seg] se tendrá que el débito binario es C T [Bits]

y si recurrimos a la definición de velocidad de mo-
dulación (R = 1 T), se tiene que

D = CT - (1,T)'log2 M[Bits-'se9]

D = R"log2 M[Btts.seg]

Es decir, el caudal binario es igual a la veloci-

dad en baudios multiplicada por el logaritmo en

base 2 del número de símbolos.
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Artemis

José Alcalde L.

Ricardo Bilbao G.

FJBL Bilbao y Asoc.

En los idiomas podemos advertir que existen

algunos que se prestan de mejor forma para

aplicaciones especificas, como por ejemplo el

francés para el amor o el alemán para la filoso-

fía.

De igual forma que los idiomas, los lenguajes

computacionales que se hn.i desarrollado tie-

nen características especificas que ios hacen
indicados para cierto tipo de aplicaciones, co-

mo por ejemplo, podemos señalar FORTRAN
para aplicaciones científicas y el COBOL para

aplicaciones comerciales.

El desarrollo de lenguajes computacionales

de alto nivel, tal como los de 4 Generación, no
ha escapado al hecho que algunos de estos
lenguajes tenga mayor performance según el

tipo de aplicación de que se trate.

ARTEMIS es un lenguaje de Cuarta Genera-
ción, lo que permite un rápido desarrollo de
aplicaciones, especialmente en el área de Con-
trol de Proyectos, Mantención de Plantas In-

dustriales. Control de Costos y otras aplicacio-

nes. las cuales fueron desarrolladas por ME
TIER y se encuentran disponibles.

Los lenguajes de CUARTA GENERACIÓN son

Lenguajes de estructuras no rígidas, en los cuales

el orden de las instrucciones no es melódico, la

sintaxis es minima. La estructura del programa se

va semejando a la de un idioma, pero eso no signifi-

ca que se puede programar en una total anarquía,

sino que. ai igual que en el lenguaje hablado,exislen

algunas reglas.

James Martin, una autoridad en lenguajes de
Cuarta Generación, ha delinido los distintos ele-

mentos que debe contener un lengua¡e de 4 Gene-
ración, y los principales son.

- Base de Dalos Relaciona!,

- Lenguaje Ouery (sin estructura rígida]

;

- Editor de Pantalla;

- Editor de Informes;

- Generador de Aplicaciones;

- Diccionario de Datos,
- Generador de Gráficos;

- Utilitarios del Sistema,
- Generador de Formatos de Pantalla

- Procesador de Cálculos

Las principales características de ARTEMIS res-

pecto a distintos procesos son
- INPUT; - Generador de Pantalla Formateada;

- Editor de Pantalla.
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- Manejo de Información;

- Base de Datos Reíacional

- Diccionario de Datos
- Generador de Aplicaciones

- Utilitarios del Sistema
- Cálculos de proceso,

- OUTPUT; - Generador de Informes Escritos y

en Pantalla;

- Generador de Gráficos (Barras.

Torta, Mallas. Gráficos x-y)

- Lenguaje tipo "Ouery"

ARTEMIS genera aplicaciones de una forma in-

teractiva no rígida, de manera que el usuario es

protegido del ando medio ambiente del Hardware y
los compiladores.

El usuario programador define sus Archivos de
Datos, independiente de los programas que los

usaran y en un lenguaje bástanle libre y de fácil

comprensión. ARTEMIS relaciona estas estructu-

ras de múltiples formas (uno a uno. muchos a uno.

viceversa y muchos a muchos) Con gran facilidad

el usuario agrega, suprime o modifica estructuras

de campos en dichos archivos.

Las aplicaciones obtenidas por ARTEMIS son

ailamente llexibles,dadas las lacihdades de modifi-

caciones que pueden ser hechas por usuarios sin

experiencia compulacional y permilen adaptarse a

los cambios inducidos en el sistema medíanle sim-

ples instrucciones de lenguaje, el cual es homogé-
neo para cualquier Upo de programas ya sean de

INPUT. OUTPUT. GRÁFICOS o PROCESAMIEN-
TO

El código interno de ARTEMIS es Assembler y
Fortran.

ARTEMIS corre en computadores IBM para las

versiones Micro y Main frame y en Hewlett Packard
para la versión Mini, siendo la configuración míni-

ma requerida de 512 K Bytes de memoria y dos
floppy en un PC IBM o compatible.

Las distintas versiones poseen un lenguaje co-

mún a todas ellas, existiendo solo pequeñas dife-

rencias debido al Hardware, lo que protege el creci-

miento de las aplicaciones. Además, provee facili-

dades de link entre micros, minis y main frames.

ARTEMIS es especialmente útil para sistemas

que presentan actividades estructurales con recur-

sos variables asignadas a ellas Por ello el primer

módulo desarrollado con ARTEMIS, y que le ha
dado prestigio universal, es el Análisis de Redes
con métodos. Hechas y modos, utilizando PERT y
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El Nuevo MAI Basic Four 2000.

La Síntesis Perfecta de la Revolución de Los
Super Microcomputadores y La Confíabilidad

de lo Probado.

El Sistema de Administración

MAI BASIC FOUR 2000»

combina la potencia de un
supermicrocompillador mullí-

usuario con la disponibilidad de

software comercial y profesional

de alia calidad probado en cientos

de instalaciones en Chile y miles

en lodo el mundo.
En el Sistema 2000 converge la

tecnología más reciente y la

compatibilidad con loda la linea

de computadores MAI BASIC
FOUR.

Le hemos dado a nueslro

Sisiema Operalivo tipo UNIX™

un carácter

;

confiable a personas q
ninguna experiencia e:

Características Sobresalientes

• Procesador Central Ultra

compacto con I MB de memoria
• Capacidad en discos magnéticos

desde 22 MB hastra 240 MB.
• CPU de alta velocidad motorola

68010.

• Cinta Magnética Streamer en

Cartridgc de 43 MB y alta

velocidad de respaldo.

• Hasta 14 terminales locales o re-

motos (más de 600 en Red local)

• Business BASIC Nivel IX

Sistema Operativo BOSS/1X™
• Transportadores de aplicaciones

v archivos desde los niveles Basic

Four anteriores (S/10. 1 10-73(1.

MAI 8000. BBIyBBH).
• Sistema Generador de

Aplicaciones ORIGIN™ de

cuarta generación.

• Sistema de Bases de Datos
Relaciónales INFORMIX 1 "

• Red Local MAGNET™
Hasta 63 Sistemas MAI 2000

inierconectados.



CPM pata conformar un sistema para Control de
Proyectos.

Un recientemente desarrollado paquete de apli-

cación es el Mantenimiento de Plantas y Equipos,

que permite generar los planes de mantención pre-

ventiva y programar tareas, nivelando los recursos

disponibles controlando los datos de la orden de

trabajo.

El problema técnico-informático del Control de
Proyectos consiste en relacionar un sinnúmero de
actividades independientes, bajo una estructura de

relaciones en el tiempo, y simultáneamente definir

un conjunto de recursos de distinta naturaleza,

cuantitativamente asignados a cada actividad.

Si todos los proyecto fueran ¡guales y cada
proyecto fuera rígido en sus definiciones de princi-

pio a fin, habría bastado desarrollar un solo paque-

Sin embargo, la naturaleza diferente, los crite-

rios gerenciales e ingeneriles distintos, las necesi-

dades de control diversas y los cambios en las

definiciones y liempos a medida que transcurre el

proyecto, obligan a usar una herramienta flexible.

Hoy esa herramienta flexible recibe un nombre:

4 GENERACIÓN de Software.

ARTÉMIS es una herramienta de 4 Generación

para Control de Proyectos.

Las facilidades del lenguaje ARTEMIS para:

- Definir nuevas actividades;

- Definir nuevas relaciones entre actividades;
- Agregar eliminar recursos;
- Definir nuevos puntos de Control;

- Formatear informes a necesidad esporádica del

usuario;

- Obtener Gráficos a necesidad del usuario:

- Cambiar estructuras de recursos relacionados a

cada actividad;

- Definir pantallas para ingresos, consulta y ac-

tualización de datos.

...permite al ingeniero que controla un proyecto

programar con gran velocidad por sí solo los cam-
bios a medida que van ocurriendo

A continuación se presenta un ejemplo en el cual

se desarrollará un proyecto cuya malla esta defini-

da en nodo-actividad.

La información requerida por ARTEMIS es:

- Duración de las Actividades:

- Tipo y duración de las restricciones entre activi-

) las cuales podemos distinguir.

] fs; Fin-Comienzo

s: Comienzo-Comienzo

- Cantidad de recursos requeridos por Actividad.

En la tabla 1 se presentan las actividades con su
respectiva duración y la cantidad de recursos
requeridos para llevar a cabo la actividad.

En la tabla 2 se encuentran resumidas las rela-

ciones de restricción y su respectiva duración

Para el desarrollo de este ejemplo se asignarán

los siguientes niveles de recursos disponibles

Como primer paso definiremos el nombre de Ií

malla y su definición.

• DEFINE
NET WORK EJEMPLO PRECEDENCE

• END

Con las instrucciones anteriores hemos definido

el tipo de malla (PRECEDENCE! y el nombre del

proyecto (EJEMPLO).
Automáticamente el sistema define tres data

set"; "NEJEMPLO" para ingresar y manejar infor-

mación respecto a las actividades y sus duracio-

nes. "CEJEMPLO para introducir las restricciones

de la malla y finalmente "REJEMPLO" para los

recursos necesarios por actividad

Utilizando ARTEMIS no es necesario diseñar

pantallas formateadas de entrada de datos ya que
mediante un SWITCH ('SWITCH SCREEN ON"¡
automáticamente la pantalla se formatea con el

consiguiente ahorro de tiempo y trabajo.

' ENTER NEJEMPLO
SWITCH SCREEN ON
•DATA

Una vez ingresada toda la información es nece-

sario indicar a ARTEMIS el dia de la partida del

proyecto y el número de unidades de tiempo por día



(A cada actividad es posible asignarle un tipo de
calendario, por el cual se regirán los trabajos en esa
actividad!

A continuación procedemos a analizar la red de

manera de detectar posibles errores o loops en la

malla. El proceso de analizar nos calcula las fechas

tempranas y tardias de comienzo y lin y las holgu-

ras de las actividades

•: - ::-; :.v;\¿;.¡ :
-

PC -

También es posible obtener mediante ARTEMIS
distintos tipos de gráficos Como ejemplo dibuiare-

m: i un diagrama de torta con las duraciones relati-

vas de las actividades tver gráfico 2).

WMCIW 1EUTIIM KUSKIIOÍES

DEFINE
FIELD RES ALPHA
FIELD QTY DECIMAL
DATASET AVREC
;FIELD RES QTY
KEYFIELD RES
:END
END

SegUn las instrucciones anteriores hemos defini-

do un datase! de nombre AVREC al cual se le han

asignado los campos RES y OTY delinidos previa-

mente. Como campo llave (para la base relacional

de datos) se utilizó el campo RES.
La entrada de datos se puede hacer mediante

una pantalla tormaleada por el sistema por las ins-

trucciones.

ENTER IN AVREC

La suma de los recursos requeridos por periodos
(1 semana) entre dos techas determinadas queda
expresada por las instrucciones

AGGREGATE NETWORK EJEMPLO
AVAILABILITY AVREC
SELECTIF RES R2
PERIOD I WEEK
FROM 02-01-86

UNTIL 30-03-86
END

El sistema crea automáticamente un dataset (L

EJEMPLO) en el cual carga información respecto a

recursos requeridos y disponibles por periodo.

Para darnos una idea de los niveles requerido" y
"disponible ' de recursos se hace un gráfico "histo-

grama" en el dataset L EJEMPLO (Ver gráfico 3).

«««ID )[ iioim SDHWLIÍ ' K i

Un problema importante al cual se ven enfrenta-

dos todas las personas que se desenvuelven en el

ámbito del confrol de proyectos es la nivelación de

recursos, según ciertos niveles de disponibilida-

des.
il nivelpara el recurso R2, debiéndose determinar i

de recursos disponibles y requeridos.

En primer lugar se define un dataset en el cual

guardaremos la información de disponibilidad de

recursos (AVREC).

M1CROBYTE o
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Artemisen primer termino tratará de hacer que la

disponibilidad de recursos sea suficiente para no

alterar la duración total del proyecto Si no lo logra,

se modificarán las actividades del camino critico

hasia que sea posible realizar el proyecto con el

; disponibles.
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Después de la nivelación se obtiene una nueva
caria gánti (gráfico 4).

Como se puede ver las posibilidades de ARTE-
MIS son múltiples y permiten desarrollar un sistema

para el control de proyecto en un tiempo mínimo
Las principales características de ARTEMIS son su

alta interaciividad con el usuario permitiendo modi-
ficaciones de cualquier indole en un sistema ya sea
modificando definiciones, agregando o eliminando

campos, obteniendo los reportes que el usuario

quiera, etc.
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Programando
el 6502

Jorge Cea Silva 5a Parte

En este capitulo veremos el último modo de Di-

recc. Indexado del 6502, este es el Indirecto Inde-

xado. Además incluiremos dos modos de direccio-

namiento más, los cuales se incluyen en la ver-

sión mejorada del 6502, y que es conocido como
65C02, del cual entregaremos algunas caracterís-

ticas y diferencias con el 6502.

Direccionamiento Indirecto Indexado: (IND). Y
Requiere 2 bytes. uno para el Código de Opera-

ción, y el otro para el puntero indirecto, su formato

OPCODE IAI

Aquí, el 2° byte indica una dirección en Página

Cero (00, IAL|, cuyo contenido es sumado con el

del registro Y. el resultado es la parte baja de la di-

rección efectiva o Base (BAL) El acarreo de la

suma anterior es agregada a la siguiente localiza-

ción en Página Cero (00, IAL + 1), el resultadoes

la parte alta de la dirección efectiva o Base (BAH)

de donde se encuentra el dato.

En este direccionamiento es posible un cruza-

miento de página, lo cual sucede cuando (00, IAL)

* V da un valor mayor que 255. En este caso ia

CPU indica temporalmente una dirección errónea,

para compensar esto agrega un ciclo más a la

operación, en el cual incrementa en 1 el contenido

de la dirección Base alta (BAH cambia a BAH +

1 ), y BAL vuelve al comienzo, y asi extraer el dato

correcto.

Esta particularidad no es posible en el direccio-

namiento Indexado Indirecto (IND, X). visto ante-

riormente ya que si recuerda, en la suma de la di-

rección base al registro X, se ignora el carry, si

existe, por lo cual si la suma de la dirección base
más el índice X supera ei v

CPU vuelve a direccionar el

ma página.

Las instrucciones que permiten direccionamien-

to Indirecto Indexado son: ADC, AND. CMP, EOR.
LDA, ORA, SBC y STA, es decir las mismas que
tienen direccionamiento Index. Indir.

Los diagramas de la Fig. 1 nos permiten compa-
rar claramente las diferencias de ios direcciona-

mientos indexado (a) e Indirecto Indexado (b). En
ella se da como ejemplo que la dirección 5600
contiene el Código de Operación, y la dirección

$601 . el byte de puntero

0600 [PP COGE D, IAL - I ADL1

0—- 00, IAL - 2 |
ADL2]

Reg. X 00. IAL - A I ADL 3
1

Modo de Operación de Dlrecc. Indexado Ind.

Modo de Operación de Direcc, Indir. Indexado.
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Direccionamiento Indirecto

Ocupa 3 bytes. uno para el código de
operación y dos bytes para una dirección

Indirecta.

Es usado sólo por la instrucción JMP y el sigte.

diagrama esclarece su funcionamiento.

PC Memoria

JS
ADH

3 direccionamiento el contenido del se-

gundo y tercer byte de la instrucción (ADL y ADH),
es sumado al registro X. El resultado de esta

suma indica una localización de memoria que
contiene el byte de orden bajo de la dirección

efectiva. La siguiente localización contiene el byte

de orden alto de la dirección efectiva. Este direc-

cionamiento sólo lo usa la instrucción JUMP El

sigte. diagrama muestra esta operación.

_B_{_ AOH, ADL. '_D_.ro ,."

_____)

! líOLj" ADHf.*0L!^04l"0?:

*DH ;

1 B_Q] ADH3.AOL3. DATO}!
Sr

Como se ve. si X - 0, entonces IAH, IAL y IAH.

IAL + 1 guardan la dirección donde continuará la

ejecución del programa, y es ADH1. ADL1. El

DATO 1 corresponderá al Código de Operación

de la siguiente instrucción a ejecutar.

Si X = 2, entonces IAH, IAL + 2 y IAH, IAL +

3 tiene la dirección del salto, que será ADH2.
ADL2. El DATO 2 también corresponderá a un Có-
digo de Operación.

Asi, para cualquier valor de X. se puede formar

una dirección.
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Direccionamiento, Página Cero Indirecto.

[(ZPG)] (Sólo 65C02)
Ocupa 2 bytes, uno para el Código de Opera-

ción, y el otro indica una localización en Pág. Cero

I opcode'
[
ADL |ZPG)~|

Este modo de direccionamiento es utilizado

especialmente cuando varios programas o
subrutinas necesitan accesar un bloque común de
información. Ademas el tamaño de este bloque

puede crecer o encogerse dinámicamente y puede
residir en varias áreas de la memoria, dependiendo

de su tamaño.
De ahi que la solución más eficaz es conservar

la dirección de partida be este bloque en una
localización de memoria fija.

Direccionamiento Indexado Indirecto Absoluto
[ABS (IND. X)] (Sólo en G5C02)
Ocupa 3 bytes, el primero para el Código de

Operación y los otros dos para rndicar una direc-

ción absoluta.

En este direccionamiento. el 2o byte

(ADL (ZPG)) de la instrucción indica una localiza-

ción de memoria en Página Cero, la cual contiene

el byte de orden bajo de la dirección efectiva. La
siguiente localización en Página cero contiene el

byte de orden alto de la dirección efectiva

Las Inst. que usan este modo de Direcc. son:

ADC, AND, CMP. EOR, LDA, ORA, SBC y STA

Sel de Instrucciones

En la 1
a
parte de este curso (Microbyte N° 12).

se vio una tabla con la equivalencia de las instruc-

ciones del 6502 con respecto al Z-80. Aquí descri-

biremos aquellas que no se mencionaron en esa
ocasión y que no tienen un equivalente exacto en

el Z-80.

BIT (Revisa bits en memoria con Acc.)

Realiza una operación AND entre el acumula-
dor y una celda de memoria, direccionada en for-

ma absoluta y en Página Cero, pero no altera me-
moria ni acumulador. El bit 7 de la memoria es co-

piado en el flag negativo y el bit 6 en el flag de
overflow. Si el resultado es 0. se setea el flag Z (Z

-

1).

BMI (Bifurca si el resultado es negativo)

Esta instrucción obliga a un salto o bifurcación

relativa si el flag N está en "1". No afecta a los

BPL (Bifurca si el resultado es Positivo)

Esta instrucción es el complemento de la ante-

rior, es decir, bifurca o salta si el flag N está en
"0

". No afecta a los flags.

BRK - Ruptura Forzada.

Operación: PC + 2—-STACK; P-STACK;
(FFFE)^PCL; (FFFF)-PCH.
Opera igual que una interrupción IRQ. es decir,

coloca en el stack el contenido de Contador de
Programa (indicando el 2" byte después de BRK),
además guarda el registro P, con el flag B en 1.

para diferenciar esta interrupción por software de
la interrupción por Hardware IRQ. El PC se carga
con los contenidos de las direcciones FFFE y
FFFF

BVC: Bifurca si Overtlow está Reseteado.
Esta instrucción revisa el estado del flag V y

toma la bifurcación condicional si el flag está en 0.

No afecta a los flags.
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BVS
Esta instrucc. es el complemento de BVC, es

decir bifurca si V está i

CLD: Limpia Modo Decimal

Coloca un en el fiag D, haciendo que las sub-
secuentes instrucciones ADC y SBC operen en
modo binario simple. Afecta sólo al flag D.

CLI: Limpia la máscara de interrupción.

Coloca un en el flag I, esto permite al \>P reci-

bir interrupciones. Una rutina de interrupción debe
siempre comenzar limpiando el flag I, o si no se

pueden perder otras interrupciones. Afecta solo al

CLV: Limpia el flag Overflow.

Esta instrucción limpia el flag de Overflow colo-

cando un y sólo afecta a este flag.

CPX/CPY: Compara indice X o Y con memoria
Esta instrucción resta el valor de la localización

de memoria direccionada del contenido del registro

indice X (CPX) o Y [CPY), pero no almacena el

resultado. El resultado afecta a los flags N ("1 " si es

negativo y 0" si es positivo}. Z ("I " si es y "0" si

es distinto de cero) y C ("1" si hay acarreo y "0" si

no lo hay).

RTI: Retorno de interrupción

(STACK)-P.(S) + I^S.(STACK)— PCL;(S)
+ 1—S; (STACK)-PCH; (S) + 1 —S.

Se transfiere desde el STACK los registros P y

PC y retorna a ejecutar el programa que fue inte-

rrumpido, ajustando previamente el STACK. Los
flags son reestablecidos desde el STACK.

SED: Coloca en Modo Decimal
Esta instrucción coloca el flag D en 1 , haciendo

que las subsecuentes instrucciones ADC y SBC
operen como una operación aritmética decimal.

Se sale de este modo con CLD. Afecta sólo el flag

SEI: Deshabilita las interrupciones.

Coloca la máscara de interrupción en el registro

de Estado. Es utilizada cuando se desea deshabi-
litar la linea de control IRQ, para que cierta parle

del programa se ejecute libremente. Sólo afecta al

flag I, al que deja con "1"

TSX:
Transfiere el valor del stack pointer al registro

indice X. por lo que afecta a este registro; además
a los flags N y Z
Con esto completamos el set de Instrucciones

del 6502. En la próxima parte veremos las instruc-

ciones adicionales del 65C02 dando ahora algu-

nas otras diferencias, pero antes veremos un
ejemplo de aplicación con un modo de direcciona-

miento visto ahora.

Ejem. Imprimir una cadena de caracteres hasta
encontrar el código de "retorno de carro" (Código
DO). La dirección de comienzo de la cadena o
"buffer Printer" está en las direcciones $40 y $41.
mientras que la dirección del registro de salida de
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la impresora se encuentra en S51 . En la dirección

$50 el bit más significativo indicara el estada
"Ready" (preparado! con un r o No-Ready
(no preparado) con un "0", de la impresora para

recibir datos.

Solución

LDY#S00 Imcializap

X3:LDA(S4D), V
Guama ca

XI. LDA $50 Lt* üi,m.

8PLXI Si no esta

STXS51 Envía carc

INY

CPX # SDO ...Carácter

3E0X3 Si lo es. re

Si no es re

X2' RTS Retorna

Diferencias entre CPU 6502 y
65C02

a) De números de ciclos:

Las instrucciones ASL. DEC. INC, LSR, ROL y

ROR con direccionamiento Absoluto indexado ba-

jan en el 65C02 de 7 a 6 ciclos, mientras que JMP
n ciclo (de 5 a 6).

b) En resultado de instrucciones:

La instrucción BIT en modo inmediato está sólo

en el 6502 y no altera los bit 6 (V) y 7 (N) del re-

gistro P.

La instrucción JMP indirecta en el 6502 rescata

las direcciones alta y baja de una misma página,

en cambio en el 65C02 puede traerlo de la sigte.

página. Por ejemplo. JMP ($25FF] extrae ADL
desde $2FF en ambos procesadores. Pero en el

65C02, ADH lo saca desde S300, en cambio el

6502 lo extrae desde $200.

c) En Hardware
El integrado utiliza el pin 5 (nousado en el

6502] para la señal, Memory Lock ( ML). salida uti-

lizable en sistemas de multiprocesamiento (más
de una CPU), para retardar la "toma" del bus por

parte de otra CPU y así asegurar una completa

ejecución de las instrucciones que leen, escriben

o modifican memoria. ML actúa durante las ins-

trucciones ASL. DEC, INC, LSR, ROL. ROR. TRB
y TSB referidas a memorias. (TRB y TSB solo en-

65C02).

d) En Software
-Dos modos de direccionamiento distintos; In-

dex Indirecto Absoluto y Página Cero Indirecto,

ya explicados.

- Quince nuevos nemónicos. a describirse pos-

teriormente.

- Once nuevos códigos, para instrucciones del

6502 con los nuevos direccionamientos, a descri-

bir posteriormente.

Observaciones: La CPU 65C02 está siendo in-

corporada en los computadores Apple, desde el

modelo ME en adelante.
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NOVICIO EN ATARI

Sr. Director:

Primeramente me permito fe-

licitarles por el excelente mate-
rial que publican que me ha ser-

vido muchisimo en este nuevo
mundo de la computación.

En segundo lugar quería soli-

citarles por tavor que publica-

sen, si es posible, un juego con
efectos especiales de color y
sonido, como educativo para

programar, ya que antes era

propietario de un Timex Sinclair

1.000. y ahora, recientemente

tengo un Atari 800 XL, podría

decirse que soy un novicio.

Esperando que acojan mi pe-

dido y agradeciéndoselos de

Muchas gracias.

Javier Navarro Cubillos

Pto. Williams 6677

Las Condes.

P.D.: También pediría a los

experimentados en Atari que
por favor me facilitasen progra-

mas y yo les correspondería.

Gracias

En el N"2 de MB se explico,

en la pagina ATARI. cómo crear

sonidos Si revisas los N'K atra-

sados encontrarás varios pro-

gramas interesantes y trucos

para tu nuevo Atari. Te sugeri-

mos contactar al centro Atari

¡Andrés de Fuenzalida 59).

SeñoresMICROBYTE:
Antes que nada me diriio a

ustedes muy respetuosamente
felicitándolos por su excelente

revista y pidiéndoles dos favo-

1. Yo soy poseedor de un
computador Commodore 64 y
quisiera contactarme con otras

personas que tengan esle com-
putador (los interesados pueden
llamar por teléfono)

2. Quisiera, si es tan amable
de darme algunos precios de
juegos o programas para el C-
64. Si no es asi le pediría que
me pudiese dar algún lugar donn

de lo pueda obtener.

Agradeciéndole me despido
esperando que me dé alguna in-

formación.

Saluda Atte. a Ud.
Nahuen Rosinsky C.

Los Castaños 321
Oep 31 Viña del Mar

Fono: 977438

Juegos Commodore puedes en-

contrar en Eiectroquim - Alame-
da 980 ot. 30 1 - Santiago.

Señor Director:

Junto con saludarlo, me dirijo

a usted con el objeto de plan-

tearle una inquietud que se me
presentó al leer el glosario del

tema Memoria Virtual, del nú-

mero de agosto (pág. 45), res-

pecto a la definición proporcio-

nada del concepto MULTIPRO-
GRAMACION.

El término a que hago men-
ción se define en la Revista

como: "Residencia en Memoria
de Varios programas que son

ejecutados simultáneamente;

por ejemplo en tiempo comparti-

Según mis modestos conoci-

mientos, ya que sólo curso el 1
er

semestre de la carrera de Inge-

niería en Ejecución en Compu-
tación e Informática, el concepto

de Multiprogramación dice rela-

ción con la ejecución sobre-

puesta de dos o más programas
diferentes o independientes que
están siendo ejecutados por la

misma computadora. Sin em-
bargo, la multiprogramación no

se define como la ejecución de
instrucciones de diferentes pro-

gramas en el mismo lapso de
tiempo. En vez de esfo, significa

que existen varios programas
disponibles en la U.C.P. y que
se ejecuta una porción de uno.

después un segmento de otro y

Por otra parte, dos cuentos o
procesos son concurrentes

cuando ocurren en el mismo in-

tervalo del tiempo, a diferencia

de la simultaneidad, donde los

eventos ocurren en el mismo
instante del tiempo (MULTI-
PROGRAMACIÓN)
¿Cómo se puede explicar en-

tonces, la ejecución de varios

programas "simultáneamente

compartiendo sólo una U.C.P.''

Con mis sinceras felicitacio-

nes por su revista y esperando.

si es que la hubiere, una aclara-

ción, se despide atentamente.

Demsse Israel Satlov

Creo, que nuestra amable lec-

tora tiene razón: las palabras

simultaneo' y "concurrencia

tienen connotaciones especia-

les cuando hablamos de com-
putadores. En el articulo, usa-

mos la palabra "simultaneo" en
el sentido corriente, significando

dos acontecimientos que nues-

tros sentidos normales no pue-
den distinguir o resolver en el

tiempo. La expresión más co-

rrecta debió haber sido, como
dice Demsse. ' concurrentemen-
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UTILITARIO CP'M

Señor Director:

En relación al curso Uso del

Sistema Operativo CPM que
dicta el señor J. Aravena L y
respecto a Microbyte N° 12 en

que se hace referencia al utilita-

rio STAT. COM, desearia saber,

cómo por medio de este coman-
do se puede hacer que todo

lo que está destinado hacia la

impresora aparezca en ia panta-

Carlos E. Schwabe N.

Casilla 88
Puerto Varas

Muy interesante su pregunta,

pero su respuesta depende del

tipo de computador que sopona
CP M. En un articulo futuro to-

caremos este tema, que corres-

ponde al IOBYTE. Especialmen-

te delicado el problema en el

North-Star o en los Apple-ZBO.

PROFECÍAS

Señor Director:

Empecemos por recordar al-

gunos pasajes de la Biblia: Apo-
calipsis XII (16-18): "A este lin

hará que todos los hombres, pe-

queños y grandes, ricos y po-

bres, libres y esclavos tengan

una marca en su mano derecha
o en sus trentes y que ninguno

pueda comprar o vender, sino

aquél que tiene la marca, o

nombre de la bestia, o el núme-
ro de su nombre,'

Aquí está el saber, quién tie-

ne inteligencia calcule el núme-
ro de la bestia. Porque su núme-
ro es el de un hombre: y el nú-

mero de la bestia es seiscientos

sesenta y seis".

Pues bien, si analizamos (ya

fue hecho) las siguientes pala-

bras:

LATINUS REX SACERDOS
= >L + I + U + X +C+D
= 50 + 1+5 + 10 + 100
+ 500-666
LATINO REY SACERDOTE

60

VICARIUS FIILDEI

= >V + I + C+I + U+ l + l+L + l

+ D + I
= 666

REPRESENTANTE HIJO DE
DIOS
Resulta extraño ¿no?. Más ex-

traño resulta lo siguiente: Con-
feccione un cuestionario que
calcule la suma del código AS-
CII de los caracteres de varia-

bles alfanuméricas. Y al introdu-

cir palabras aparecen los núme-
ros correspondientes: Pruebe
con las palabras sacerdote, al-

manaque y esdrújula.

LISTADO DEL PROGRAMA:

1 CLEAR:DIMP$(1)"30
10 INPUT "PALABRA:", P$ (1)

20FORI- TOLEN(P$(1))
30 S = S + ASC
(MIDS(PS(1).I,1))
40NEXTI:CLS
50PRINTP$(1);" = ";S

Los invito a que introduzcan
el programa en sus maquinas y
a lo mejor descubren otra rara

coincidencia,

Claudio Favre
Freiré N" 544

Lautaro IX Región

'¿Le parece a Ud una alusión a
las tarjetas de crédito, o al

RUT?

Sr. Director:

Los felicito por su excelente

revista que ayuda a llenar el va-

cio existente del área.

Yo poseo un computador Ti-

mex-Sinclair 1.000 con expan-

sión 16KB RAM.
Mi duda es, si el computador Ti-

mex-Sinclair 1,000 o Sinclair

ZX-81 llega al número de línea

9.999 y no es posible pasar a la

linea 10.000. pero es posible un

GOTO 10.000, pregunto si será

falla de mi equipo o todos estos

equipos llegan a esa determina-

da linea y si hay alguna forma

de ingresar esta línea 10

PRINT, FOR A = 1 TO 1 0. Espe-
ro luego su respuesta.

Saluda arte, a Ustedes,

Todos ¡os computadores tie-

nen un N°de linea máximo y en
Sinclair 1.000 éste es 9.999.

Sobre el segundo punto, el

Sinclair no acepta más de una
instrucción por linea.

Señor Director:

Si bien mi deseo es hacer
una consulta, no puedo dejar

pasar esta oportunidad para feli-

citarlo por tan excelente revista,

que además de ser una publica-

ción muy sena, se abre a tanto

público.

Bueno, me gustaría conocer
los secretos de la Página
Cero" de la ROM, para el ZS0.
De ser posible que publicaran

las subrutlnas (sus limites y
contenido) en ASSEMBLER. De
antemano, gracias.

Carlos Bóttner

Pob. Dr. Sagre

Suponemos que te refieres a
la ROM del ZX-81-TIMEX-
1.000 En realidad el tamaño de
la ROM es de 8K y su publica-

ción excede la capacidad de
esta revista. Sin embargo, exis-

te un libro por IAN LOGAN en
que se muestra el contenido en
ASSEMBLER Se encuentra a
la venta en los negocios Sin-

clair.
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GENERAL ELECTRIC AYER, HOY GENICOM.
SIEMPRE UNA GRAN CALIDAD

GEiSiiCGM
GENICOM
Cuando en 1969 General Electric creó la prime-

ra impresora electrónica, nació una nueva gene-
' i de productos de impresión de calidad su-

r. A través de tos años General Electric

aportó a la industria muchas innovaciones. Sus
productos han sido ampliamente reconocidos por

su calidad y contabilidad. Desde entonces una
parte importante de las impresoras usadas en

Estados Unidos y en otros países, aún en Chile

fueron fabricadas por General Electric.

Muchas de ellas están instaladas operando
con diversas marcas de computadores que las

seleccionaron para ser usadas con sus sistemas.

En octubre de 1983, General Electric Data

Comunication Products Department se transfor-

mó en una empresa independiente que opera

con el nombre de GENICOM CORPORATION.
GENICOM ofrece al mercado computacional

una amplia linea de impresoras de alta calidad,

que cubren un amplio espectro desde las 160

cps hasta las 900 LPM. GENICOM, le abastece

de impresoras de alta calidad conectables a un

equipo de tipo personal o de un gran sistema

computacional.

La impresora GENICOM imprime en su mode-
lo 3014 con velocidad real de 160 cps y en modo
de escritura de calidad con 42 cps.

El cabezal de la impresora GENICOM es el

único que tiene garantía real ilimitada. Todas las

computadoras no son creadas iguales.

GENICOM le mostrará calidad.

GENICOM en una demostración especial, le pro-

bará la diferencia.

GENICOM es más.

Estado 139 - Fonos 722525-722562
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